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Resumen 
Se trata de una primera parte, de un estudio psicopedagógico basado y centrado en la 
educación, la sociología y psicología infantiles, destacando el papel de la escuela en la 
formación de niños y niñas y en su aportación al desarrollo, afectivo, social y personal de los 
alumnos. 

Destacan además los principios educativos y metodológicos tan importantes para llevar a 
cabo la función docente. 
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1.- PRIMERA PARTE: ESTUDIO SOCIOLÓGICO Y PSICOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN 
1.1.-Sociología de la Educación. 
Comenzaré por definir los conceptos básicos de sociología y educación, para de esta manera 
dar significado a Sociología de la Educación. 
Educación: 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se 
ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. 
Es también el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 
educar viene de “educere”, que significa sacar afuera.  
Aparte de su concepto universal, la educación reviste características especiales según sean 
los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad.  
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En la situación actual, de una mayor libertad del hombre y de una acumulación de 
posibilidades en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de 
vista de que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 
potencial.  
Sociología: 

La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la sociedad humana, en sus 
diversas manifestaciones, de la conducta social de individuos pertenecientes a grupos 
determinados  a la  de  instituciones y organizaciones con diferentes formas y grados de 
vinculación con comunidades. Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo, 
edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de institucionalización que adquieren a 
través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía, religión, cultura.  

Examina también cómo individuos y colectividades, construyen, mantienen y alteran la 
organización social. El sociólogo se pregunta acerca de los orígenes y consecuencias del 
cambio social, cómo se logran los acuerdos sociales…  
Sociología de la Educación: 

La Sociología de la Educación es una de las más jóvenes ramas del saber humano, ya que 
posee alrededor de solo un siglo de existencia y fueron Augusto Comte y Emile Durkheim los 
que le dieron vida como ciencia general el primero y como un segmento de las ciencias de la 
educación el segundo 

La Sociología de la Educación se basa en diversas razones para formar un conjunto 
(sociología - educación), entre las cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus 
comienzos, es y no se concibe fuera de la sociedad. La sociología se encarga precisamente 
del estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad.  

El proceso docente - educativo o de enseñanza - aprendizaje debe contener la mayor 
cantidad de elementos de la vida cotidiana, es decir reproducir y ensayar todos los eventos 
sociales de la actividad cognitiva, afectivo y práctica en que puedan estar involucrados los 
alumnos, profesores, directivos, familiares y vecinos, para de esta manera cumplir con el 
principio sociológico, de que la educación ha de preparar al hombre para la vida, entendida en 
todas las esferas en que este se mueve y vive. 
Así hablaremos primero de socialización primaria, que se relaciona con la niñez. Esta es una 
fase de suma importancia porque en ella se construyen los cimientos del desarrollo de la 
personalidad a través de la identificación e imitación de conductas y roles que el niño capta en 
su ambiente. 
La socialización secundaria comienza cuando el individuo logra captar la universalidad de los 
roles, normas y valores. La familia pierde importancia como agente socializador y otras 
instituciones empiezan a desempeñar ese papel; las escuelas, las asociaciones civiles, el 
mundo de trabajo, las actividades deportivas, entre otras. Así en esta segunda, los dos polos 
que forman la relación pedagógica, el profesor y el alumno, son socializados por una 
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institución como lo es la escuela. La escuela socializa al docente por ser su medio de trabajo y 
por demandarles el aprendizaje de ciertas destrezas y la observación de normas y valores 
determinados.  

Con lo anteriormente expuesto, es imprescindible destacar la importancia que reviste una 
buena formación profesional para todos los que deben ejercer funciones docentes.  

En este orden de ideas se puede decir que en el docente se resume un proceso de 
socialización que ha tenido a la escuela como uno de sus agentes más importantes y, a modo 
de conclusión diría que : 
Se puede concluir que la sociología nos permite entender el medio donde se desenvuelve y 
educa el hombre (conducta social). 
La educación son todos los conocimientos que adquiere el hombre partiendo de su entorno 
social particular. 
El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje será 
formal y no formal convirtiéndose el educador en un guía para la adquisición de los 
conocimientos. 

Con esto queda claro que la escuela es uno de los principales agentes socializadores para el 
hombre, ya que estas están inmersas y se rigen de acuerdo a su ambiente social (gobierno, 
religión, cultura, etc.) y pasa a ser entonces el integrador del individuo a su ambiente. 
Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace a su vez al 
hombre, estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad 
social sin la intervención del hombre, y a medida que se va formando la sociedad, el hombre 
se ira instruyendo para formar parte de ésta. 
Psicología del desarrollo. 

Tradicionalmente, la adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo, 
especialmente en las sociedades más avanzadas tecnológicamente. Aunque existen 
diferencias de opinión en lo tocante a la importancia relativa de los factores biológicos, 
sociales y psicológicos, existe un acuerdo general en lo tocante a que el período de la 
adolescencia ha presentado tradicionalmente problemas especiales de ajuste en nuestra 
sociedad. 
La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el 
final de la niñez y prenuncia la adultez 
El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona que se encuentra 
entre los 13 y 19 años de edad, periodo típico entre la niñez y la adultez. Este periodo 
empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al status 
sociológico del adulto. 
Sin embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos puntos extremos 
no están muy bien definidos, para intentar entender este periodo vital , describiré los cambios 
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mas relevantes que se producen en la pubertad y adolescencia, tanto desde un punto de vista 
físico como emocional. 
Desarrollo sexual en la adolescencia 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la aparición del 
instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos 
tabúes sociales, como la ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. 
Los responsables de este desarrollo sexual son las siguientes glándulas: 
Las glándulas endocrinas y el hipotálamo. 
Una glándula endocrina es una glándula que secreta hormonas internamente. Las hormonas 
pueden llegar a cada célula del cuerpo porque son secretadas al torrente sanguíneo. Sin 
embargo, cada hormona tiene órganos objetivos a los que instruye sobre lo que deben hacer y 
cuando deben actuar. 
La glándula hipófisis. 

Se localiza en la base del cerebro. Se le identifica principalmente como la glándula maestra 
que produce hormonas que regulan el crecimiento. 
Las hormonas gonadotróficas son secretadas por la glándula hipófisis y tienen influencia 
sobre las gónadas o glándulas sexuales. 

La hormona del crecimiento, afecta el crecimiento total y el modelamiento del esqueleto. La 
deficiencia en esta hormona provoca enanismo, mientras que el exceso causa gigantismo. 

Las gónadas. 
Las gónadas, glándulas sexuales, son los ovarios en la mujer y los testículos en los hombres. 
Los ovarios secretan un grupo de hormonas conocido como estrógenos, que estimulan el 
desarrollo de los órganos sexuales y de las características segundarias femeninas. También 
secretan progesterona, hormona que se produce después del desprendimiento del óvulo del 
folículo ovárico. La progesterona es de principal importancia en la preparación del útero para 
el embarazo y para su mantenimiento. 

En el varón los testículos comienzan la producción de la hormona androgénica testosterona. 
Ésta hormona es responsable del desarrollo de los órganos sexuales masculinos. La 
testosterona también es responsable del desarrollo y preservación de las características 
sexuales segundarias masculinas. 

Maduración y funciones de los órganos sexuales: 
En el hombre: 

Durante la adolescencia ocurren cambios importantes en esos órganos. Los testículos y el 
escroto comienzan a crecer con rapidez aproximadamente a la edad de 11 años y medio. 
Dicho crecimiento se vuelve bastante más rápido después de la edad de 13 años y medio 
para luego hacerse más lento. Durante este periodo, los testículos aumentan una vez y media 
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su tamaño y aproximadamente ocho veces y media su peso. El pene dobla su tamaño y su 
diámetro durante la adolescencia, con el crecimiento más rápido entre los 14 y 18 años. Tanto 
la próstata como las vesículas seminales maduran y empiezan a secretar semen. En este 
tiempo maduran las glándulas de cowper y empiezan a secretar el fluido alcalino que 
neutralizan la acidez de la uretra y la lubrica para permitir el paso seguro y fácil del esperma. 
Este fluido aparece en la apertura de la uretra durante la excitación sexual y antes de la 
eyaculación. 

El cambio más importante dentro de los testículos es el desarrollo de las células espermáticas 
maduras. 

En la mujer: 
Los principales órganos sexuales internos femeninos son la vagina, las trompas de Falopio, el 
útero y los ovarios. Los órganos sexuales femeninos externos son la vulva, el clítoris, los 
labios mayores, los labios menores, el monte de venus y el vestíbulo. 
En la pubertad, aumenta la longitud de la vagina, su cubierta mucosa se hace más gruesa y 
más elástica y cambia a un color más intenso. Las paredes internas de la vagina cambian su 
secreción. Las glándulas de Bartolin empiezan a secretar sus fluidos. El útero duplica su 
tamaño, mostrando un incremento lineal durante el período que va de los 10 a los 18 años. 
Los ovarios incrementan notoriamente su tamaño y peso, muestran un crecimiento bastante 
estable desde el nacimiento hasta los 8 años, cierta aceleración desde los 8 años hasta el 
momento de la ovulación (12 a 13 años) y un incremento muy rápido después de alcanzar la 
madurez sexual.  

Cambios físicos del adolescente  
Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento repentino del 
adolescente; el comienzo de la menstruación de las mujeres, la presencia de semen en la 
orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los que se relacionan 
directamente con la reproducción) y el desarrollo de las características sexuales secundarias 
(señales fisiológicas de la madurez sexual que no involucran en forma directa a los órganos 
reproductores).  
La pubertad tarda casi 4 años y comienza alrededor de 2 años antes que en las niñas que en 
los muchachos. En promedio, las niñas comienzan a mostrar el cambio de este período hacia 
los 9 ó 10 años de edad y llegan a la madurez sexual hacia los 13 ó 14. Sin embargo, las 
niñas normales pueden presentar las primeras señales a los 7 años o después de los 14, 
llegando a la madurez sexual a los 9 ó 16. La edad promedio para que los chicos entre en la 
pubertad es a los 12, alcanzando su madurez sexual a los 14, sin embargo los niños normales 
pueden comenzar a manifestar sus cambios a los 9 años ó a los 16 y llegan a la madurez a 
los 11 ó 18. 

Los cambios físicos del adolescente siguen una secuencia que es mucho más consistente, 
que su aparición real, aunque este orden varíe en cierta forma de una persona a otra. 
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La pubertad comienza cuando la glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje a 
las glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar hormonas. Este momento preciso 
esta regulando aparentemente por la interacción de los genes, la salud del individuo y el 
ambiente; también puede relacionarse con un nivel de peso crítico. La pubertad entonces, se 
representa como respuesta a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se 
activan ante una señal psicológica. Su respuesta en una niña es que en los ovarios empiezan 
a producir una gran cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en el muchacho 
los testículos comienzan la producción llamada endrógenos. Hacia los 7 años de edad los 
niveles de estas hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento los 
eventos que identifican la pubertad. El estrógeno estimula el crecimiento de los genitales 
femeninos y el desarrollo de los senos, mientras que el endrógeno estimula el crecimiento de 
los genitales masculinos y el vello corporal.  
Las hormonas están estrechamente relacionadas con las emociones, en especial con la 
agresión en los muchachos y la agresión y depresión en las niñas. Algunos investigadores 
atribuyen la creciente emocionalidad y cambio en al estado de ánimo de la adolescencia a las 
hormonas,  
Es aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza en las niñas entre los 
9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y poco después que el crecimiento repentino 
termina, el joven alcanza su madurez sexual. En ambos sexos el crecimiento súbito del 
adolescente afecta prácticamente todas las dimensiones esqueléticas y musculares, incluso 
los ojos crecen produciendo un aumento en la miopía durante este período. Estos cambios 
son mayores en los varones que en las niñas y siguen su propio cronograma, de modo que 
las partes del cuerpo están fuera de proporción por un tiempo. 

Cambios psicológicos del adolescente 
La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida humana. Los 
adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el mundo los observa, entre 
tanto, su cuerpo continuamente los traicionan. 
No sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos explicar tampoco 
cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, solo sabemos que a cierta edad 
determinada por factores biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una manera 
u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que este 
obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y pensar mejor. Algunos 
cambios psicológicos son de especial importancia. 
La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que en cualquier otro asunto 
de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el espejo. Los varones 
quieren ser altos, anchos de espalda y atlético; las niñas quieren ser delgadas, pero con 
formas, y con una piel y un pelo bonito.  
Los adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y rasgos 
faciales, lo puede traer trastornos psicológicos graves como: la aparición del desorden en la 
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salud como desnutrición, descuido del peso (falta de autoestima) anorexia, bulimia, y hasta 
abuso de alcohol y drogas . Las chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que los 
varones de la misma edad, sin duda por lel gran énfasis cultural sobre los atributos físicos de 
las mujeres. Cuándo a los adolescentes se les pregunta ¿qué es lo que no te gusta de tu 
cuerpo?. Generalmente los varones responden nada, mientras que las niñas responden una 
serie de aspectos que en realidad odian; cuestión que debe ser tratada como tema de 
autoestima para evitar trastornos psicológicos futuros. 

Desarrollo de la inteligencia 
Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las funciones intelectuales, sino 
que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla gradualmente.  
El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio de la etapa del 
pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse como el pensamiento que 
implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin 
tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo en 
los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la 
capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está en función del 
aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 
Muchos de los conflictos que vive el adolescente, por no decir todos, sin excepción, constituye 
episodios absolutamente normales dentro del mismo proceso evolutivo impuesto por el 
desarrollo del individuo. Esta normalidad sin embargo, no evita que los adolescentes vivan 
esta etapa con incertidumbre y ansiedad. Así los brotes de emotividad las crisis internas, 
acompañados por los cambios físicos y hormonales propios de la edad, en estos momentos 
van ha tener una gran incidencia en el rendimiento intelectual.  
En el estadio de las operaciones formales, el niño descubre el concepto de proporcionalidad y, 
lo que no es menos importante, desarrolla su capacidad para operar con proporciones. El 
razonamiento proporcional permite utilizar una relación matemática cierta y completa para 
deducir una segunda relación también matemática.  
Piaget a explicado como los niños, después de cumplir los once y doce años de edad, 
recorriendo este camino pueden llegar a comprender el concepto de proporcionalidad con 
distintos ejemplos. Entre ellos el equilibrio en los brazos de la balanza.  
“En primer lugar, el sujeto ha descubrir que ha aumentando uno solo de los dos pesos rompe 
el equilibrio y hace inclinar la balanza a su favor. A continuación, descubre que el equilibrio se 
recupera y mantiene en cuanto los pesos son iguales en ambos lados y están situados a la 
misma distancia del centro. Seguidamente en una tercera operación, descubre que sin variar 
el peso es posible inclinar la balanza situada a mayor distancia del centro. Entonces llega a 
una importante conclusión: se alcanza el equilibrio con dos pesos iguales, a condición, 
únicamente, que ambos estén situados a la misma distancia del eje de la balanza”. 
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En el estadio de las operaciones formales aparece también la experimentación científica. 
Experimentar significa probar o ensayar distintas hipótesis, buscando la solución de un 
problema. El niño que atraviesa el estadio de las operaciones concretas experimenta por el 
sistema de tanteos, y nada se opone a que muchas veces consiga dar con el resultado 
perseguido. No obstante, ni siquiera después de haber resuelto con éxito una determinada 
operación puede justificar su razonamiento o enumerar los distintos ensayos que han ido 
efectuando. En cambio, cuando a alcanzado cierta habilidad en el desarrollo de las 
operaciones formales procede sistemáticamente, trabajando con una lista de todos los 
factores que puede intervenir en la solución y teniendo en cuenta los correspondientes niveles 
o variables. Es decir procede de forma científica y sistemática. 
Estas nuevas habilidades intelectuales suele dar lugar, al principio, a una interpretación 
egocéntrica del mundo, que el sujeto elabora centrándose en esta habilidad. Por eso se ha 
hablado de un egocentrismo racional e intelectual que aparece en el adolescente, en el 
estadio de las operaciones formales, equiparable en algunos aspectos el egocentrismo que se 
ha manifestado en el lactante y en el niño durante la primera infancia. 

Esta nueva forma de egocentrismo es fruto del mismo desarrollo intelectual que esta a punto 
de ser culminado en los años de la adolescencia. El joven, en efecto, cuando ha aprendido a 
utilizar los conceptos abstractos, cree que las reflexiones y teorías son poco menos que 
todopoderosas, y sin detenerse a pensar que cualquier conclusión lógica ha de venir 
refrendada por la realidad, el mundo, lo que en su opinión debe concluir con sus 
razonamientos, y no a la inversa. 

 
Desarrollo afectivo 
Tras el período turbulento de la preadolescencia, la conducta de los jóvenes suele sosegarse. 
Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido de conflictos violentos y la irritación 
y los gritos dejan paso a la discusión racional, al análisis de las discrepancias y hasta a los 
pactos y los compromisos. 
A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva a la 
reivindicación de ciertos derechos personales, entre los que destacan las exigencias de 
libertad e independencia, la libre elección de amistades, aficiones, etc El adolescente intenta 
experimentar sus propios deseos más allá del estrecho círculo de las relaciones familiares y 
para ello necesita imaginarse reprimido por los padres, lo esté o no. La fantasía de represión 
de sus iniciativas es estructurante para su afectividad, que obtiene una base firme para iniciar 
experiencias adultas. La represión real, por el contrario, coloca al adolescente en una 
situación de desequilibrio, que puede precipitar prematuramente los tanteos del joven en el 
mundo de los adultos, o bien -operando en sentido contrario- desacreditarlos por completo. En 
este segundo momento de la adolescencia, los intereses afectivos de los jóvenes abandonan 
masivamente el ámbito familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos 
extrafamiliares, como es propio de todo adulto. 
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Desarrollo social 
El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde temprana edad, cuando en 
su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) empieza a pertenecer a pequeñas 
pandillas con la única finalidad de jugar y de hacer travesuras. 
A medida que se va desarrollando empieza a tener otras inquietudes a la hora de elegir a un 
amigo, es electivo tienen que tener las misma inquietudes, ideales y a veces hasta 
condiciones económicas; el grupo es heterogéneo, compuesto de ambos sexos, ya no es 
como anteriormente mencionamos las pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la 
mayoría de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción. 
El grupo adolescente se inicia sólo con dos el adolescente y el amigo precisamente el paso de 
un grupo al otro se caracteriza porque el muchacho ya no se interesa por las aventuras de 
pandilla a la que siempre ha pertenecido y busca la soledad; se asocia a un compañero, nada 
más que a uno; así inicia el grupo puberal. 
Algunos psicólogos se refieren ha ésta etapa como una de la más crítica del ser humano ya 
que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un tema de crítica y rechazo, rompe el 
cordón umbilical que lo liga a los padres, desconoce la autoridad o cualquier liderato y entre 
en ese período transitorio en donde no se pertenece a una pandilla pero tampoco forma parte 
de un grupo puberal. 

La comprensión la buscan fuera, en los compañeros, en los amigos, hasta encontrar el que va 
a convertirse en su confidente, el adulto o los padres no llenan esos requisitos. 

La critica y los sentimientos trágicos son la fuente de una conversación en dos adolescentes. 
Estas conversaciones están llenas de resentimiento imprecisos y son la fuente de verdaderas 
críticas normativas. Esas conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones y dar 
descanso a los estado trágicos. 
A veces las amistades en la adolescencia son pasajeras esto se debe como, anteriormente he 
mencionado, a que se unen por ser semejantes pero a medida que pasa el tiempo sus 
intereses van cambiando, pronto su sentido social los lleva a extender el numero de 
miembros. Ahora bien, todos los adolescentes pasan por lo mismo estado psíquicos. Cuando 
la amistad está formada por dos muchachos cuya situación conflictiva con el mundo es grave 
el lazo de unión lleva a una fuerte dosis de resentimiento, todo gira en torno a actos de 
transgresión que llamaremos conducta antisocial. 

 
Desarrollo de la personalidad 

Sobre el desarrollo de la personalidad se han desarrollado variadas teorías, por parte de 
diferentes autores dedicados al estudio de los diversos aspectos que influyen en el desarrollo 
y comportamiento del individuo en la adolescencia. 
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La adolescencia es, si se quiere una etapa muy delicada y clave en el desarrollo de la 
personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional y 
desenvolvimiento positivo en la sociedad. 

La imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se encuentra en 
grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos tanto del varón como la hembra, 
o cuando en su entorno familiar o social se burlan de cualquiera de sus características físicas, 
estatura, contextura, color, etc. 

Pero es necesario hacer hincapié, que aunque la imagen corporal juega un papel en el 
desarrollo de la personalidad, son factores de mayor importancia el ambiente donde se mueve 
el joven, la familia y los valores que se mueven a su alrededor y de vital importancia la 
motivación como el motor que pone a funcionar todas sus acciones hacia el logro de metas 
trazadas. 
 
1.2.-Psicología de la Educación. 
Como ya he dicho antes la LOGSE no se limita a la reforma de la estructura del sistema 
educativo, sino que pretende una reforma de los contenidos y métodos. El planteamiento 
curricular es el de un currículo abierto y flexible fundamentado en cuatro fuentes : sociológica, 
psicológica , pedagógica y epistemológica. 
Así los principios psicopedagógicos que subyacen en el modelo curricular de la LOE se 
enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje y una escuela comprensiva  
Primero definiré que entiendo por constructivismo: 

El Constructivismo 
El constructivismo sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Así, el individuo no es una 
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 
que ya posee y con lo que construye en su relación con el medio que la rodea. 
Desde esta concepción se entiende la educación como un conjunto de prácticas o actividades 
mediante las cuales el alumno , ayudado por el entorno, asimila la experiencia colectiva 
culturalmente organizada. 
Los principios básicos que guían la intervención educativa en el constructivismo son: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno . Todo aprendizaje tiene como punto de partida los 
conceptos y conocimientos que el alumno a construido con sus experiencias previas , así toda 
intervención educativa ha de contar con los conocimientos construidos por el alumno . 
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Asegurarse la construcción de aprendizajes significativos. El contenido de los aprendizajes a 
de relacionarse significativamente con lo que el alumno ya sabe, se necesita una actitud 
favorable del alumno para conectar lo nuevo con lo que ya sabe  

Posibilitar el autoaprendizaje significativo “aprender a aprender “. El alumno tiene que adquirir 
estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad del aprendizaje, 
ayudándose de una memorización comprensiva. 
Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno ya posee. La información nueva que 
aporta el aprendizaje viene a confrontarse con lo ya sabido - conflicto cognitivo- que exige un 
esfuerzo de reconceptualización y de relación con los esquemas previos por parte del alumno. 

Intensa actividad por parte del alumno. El aprendizaje tiene lugar reflexionando acerca de la 
propia experiencia . El profesor no deberá intervenir nada mas que en aquellas actividades 
que el alumno todavía no es capaz de realizar por si mismo. 
La evaluación , se concibe , dentro de este modelo constructivista como el recurso que 
permite recoger información y realizar juicios de valor necesarios para la orientación y para la 
toma de decisiones acerca del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Resumiendo la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 
torno a tres ideas fundamentales: 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien 
construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a la 
actividad del alumno no debe interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de 
invención sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el 
educador puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente mediatizada por la 
actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es sólo activo cuando manipula, 
explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del 
educador. 
2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya poseen .Los 
alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho están construidos. 
Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado; 
los alumnos construyen las operaciones aritméticas elementales, pero estas operaciones ya 
están definidas; los alumnos construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto 
forma parte del bagaje cultural existente; los alumnos construyen las normas de relación 
social, pero estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre las 
personas… 
3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de 
aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a desempeñar el educador. Su 
función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno 
despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el educador ha de intentar, 
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además, orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de 
forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes culturales. 
Los procesos de construcción del conocimiento. 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una representación o un 
"modelo mental" del mismo. La construcción del conocimiento supone un proceso de 
"elaboración" en el sentido que el alumno selecciona y organiza las informaciones que le 
llegan por diferentes medios, el educador entre otros, estableciendo relaciones entre los 
mismos. 
En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de la relaciones 
hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento previo pertinente que posee 
el alumno en el momento de iniciar el aprendizaje. 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 
conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como 
instrumento de lectura e interpretación y que determinan qué informaciones seleccionará, 
cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue 
establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus 
conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será capaz de 
atribuirle significados, de construirse una representación o modelo mental del mismo y, en 
consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje significativo. 

El Aprendizaje Significativo. 
El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio 
conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 
conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 
conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o 
receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en 
ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 
los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que 
ya se tiene. 
El aprendizaje significativo solo se puede dar bajo una serie de condiciones:  
El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 
estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige que el material de 
aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) como desde el punto de vista de la 
posibilidad de asimilarlo (es la significatividad psicológica, que requiere la existencia en la 
estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el material 
de aprendizaje) 
El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, es decir, 
debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se 
subraya la importancia de los factores motivacionales. 
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Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los alumnos - el 
conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- su organización interna y su 
relevancia- y al educador - que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al 
establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material 
de aprendizaje. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las interrelaciones 
que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta cada uno de ellos al proceso 
de aprendizaje. - El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por 
separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción constructivista del 
aprendizaje y de la enseñanza-. 
El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se hará 
básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas previas, esquemas 
de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" del alumno a propósito del 
contenido concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de conocimiento iniciales los 
que el educador va a intentar movilizar con el fin de que sean cada vez verdaderos y potentes. 
Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el educador al proceso de aprendizaje se hará 
esencialmente en términos de su capacidad para movilizar estos esquemas de conocimiento 
iniciales, forzando su revisión y su acercamiento progresivo a lo que significan y representan 
los contenidos de la enseñanza como saberes culturales. 
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