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Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

Este documento expone el origen, el desarrollo, el análisis, las conclusiones y 

las proyecciones de una Investigación Acción Participativa (IAP) que docentes y 

estudiantes de Educación Básica primaria del colegio Robert Francis Kennedy, en 

Bogotá, realizaron para hallar respuestas justificadas a la pregunta: ¿cómo diseñar, 

implementar y evaluar una propuesta didáctica a través de la IAP para promover en los 

estudiantes de básica primaria la capacidad de definir conceptos en el contexto propio de 

las distintas asignaturas y evidenciar el mejoramiento logrado en la conceptualización a 

través de la escritura?  

Este trabajo mostró que a través de la IAP se puede conocer el fenómeno de la 

conceptualización y su proyección en la escritura en el contexto escolar y en la 

cotidianidad de estudiantes y docentes de básica primaria; el análisis favoreció el diseño, 

implementación y evaluación de una propuesta didáctica que, partiendo del uso de 

mapas conceptuales, promueve en los estudiantes de básica primaria mayor capacidad 

para definir conceptos a través de la escritura, este proceso favorece el desempeño 

académico y la apropiación de los conceptos en las distintas asignaturas que cursan y 

les ayuda a transitar del consumo de información a la producción activa de conocimiento.    

 

Palabras clave: Conceptualización, Didáctica, Escritura, Investigación Acción 

Participativa, Mapas conceptuales. 
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Abstract 

This document sets out the origin, development, analysis, conclusions and 

projections of a Participatory Action Research (IAP) that teachers and students of primary 

education at the Robert Francis Kennedy School in Bogotá carried out to find justified 

answers to the question : How to design, implement and evaluate a didactic proposal 

through the Participatory Action Research to promote in primary elementary students the 

ability to define concepts in the context of the different subjects and to demonstrate the 

improvement achieved in the conceptualization through writing? 

 

This work showed that through the IAP can be known the phenomenon of 

conceptualization and its projection in writing in the school context and in the daily life of 

students and primary school teachers; The analysis favored the design, implementation 

and evaluation of a didactic proposal based on the use of conceptual maps, that 

promotes in elementary students a greater capacity to define concepts through writing, 

this process favors academic performance and the appropriation of The concepts in the 

different subjects that they study and helps them to move from the consumption of 

information to the active production of knowledge. 

 

Keywords: Conceptualization, Didactics, Writing, Research Participatory Action 

(IAP), Conceptual Maps. 
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Introducción 

Según Gonzáles (2006), la conceptualización es la acción de subsumir un 

contenido mental como un concepto, que se manifiesta a través del lenguaje. Hasta 

ahora la relación entre la conceptualización y la escritura era un asunto casi inexplorado. 

Este trabajo es el resultado del diseño, implementación y evaluación de una propuesta 

didáctica a través de la IAP para promover en los estudiantes de G-4 y G-5 de básica 

primaria del colegio Robert Francis Kennedy la capacidad de definir conceptos en el 

contexto propio de las distintas asignaturas y evidenciar el mejoramiento logrado en la 

conceptualización a través de la escritura. 

La dificultad de los estudiantes para conceptualizar a través de la escritura tiene 

su origen en factores que proceden de la didáctica, tales como la interpretación errada 

del discurso académico nacional de la educación por competencias y la preocupación 

docente por los resultados en las pruebas estandarizadas, entre otros que repercuten en 

el desconocimiento del valor epistémico de la escritura, desestiman la capacidad de los 

educandos para construir conocimiento y perpetúan su rol de consumidores del saber, 

visto este como producto concluido, irrefutable, carente de fuente de referencia y al 

amparo de algún control de calidad probable. 

A continuación se describe el proceso de investigación llevado a cabo en este 

trabajo de tesis, los resultados obtenidos, su análisis y las conclusiones y proyecciones 

respectivas. El documento está organizado en 5 capítulos. El capítulo 1 presenta el 

problema manifiesto en el desconocimiento de los docentes sobre la relación entre 

conceptualización y escritura, sus antecedentes y factores reconocibles que inciden en la 

existencia de este, justifica los motivos que condujeron a investigar este fenómeno y el 

alcance esperado de la investigación desarrollada en este trabajo. El capítulo 2 expone 

referentes teóricos relacionados con conceptualización, mapas conceptuales, escritura y 

didáctica, en los que se basó la investigación. El capítulo 3 describe, paso a paso, la 

metodología que se usó en las distintas fases de la investigación, incluyendo el diseño y 



2
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la aplicación de los instrumentos en el marco de IAP. En el capítulo 4 se presentan y se 

analizan y discuten los resultados de la investigación, y en el capítulo 5 se reúnen las 

conclusiones y las recomendaciones que surgen de este trabajo.    

 

  

 



 

 
 

1. Cap²tulo 1: El problema 

El interés de este trabajo por indagar y el problema mismo a investigar surgieron 

de la dificultad observada en los estudiantes de básica primaria para definir conceptos y 

expresarlos  apropiadamente en sus escritos, una situación común  que se manifiesta en 

los desarrollos de las tareas que les son propuestas por sus maestros en las distintas 

asignaturas en la que los estudiantes generalmente acuden a palabras o frases para 

ejemplificar el concepto, pero no lo definen o, si lo intentan, la definición que construyen 

les resulta incoherente, parcial o equivocada. 

Se asume que esta dificultad tiene su trasfondo en una limitación para 

conceptualizar -subsumir un contenido mental como un concepto- (Gonzáles, 2006), que 

únicamente es perceptible a través de sus expresiones lingüísticas. Esto es algo 

inquietante si, de conformidad con las normas nacionales, se pretende lograr que el 

proceso educativo forme sujetos gestores, promotores y constructores del conocimiento, 

como consta en la ley 115 de 1994. 

Esa dificultad demostrada en los estudiantes de básica primaria de la IED 

Robert Francis Kennedy para definir conceptos y usarlos en la escritura en el contexto 

propio de las distintas áreas del conocimiento es una realidad evidente y manifiesta en el 

desarrollo de sus tareas escolares, evaluaciones y actividades en clase, tiene una 

incidencia desfavorable sobre el desempeño académico logrado por los estudiantes y 

exige hallar estrategias didácticas para mejorar su capacidad para estructurar 

definiciones apropiadas y usarlas en contexto en la escritura como una evidencia de la 

comprensión autónoma de los conceptos, de modo tal que por ese medio mejoren sus 

desempeños y el aprovechamiento del proceso educativo.  
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1.1 Situación problémica 

 

La organización curricular por diferenciación de saberes implica el abordaje de 

distintos conceptos propios de cada asignatura. Cuando se indaga acerca de un 

determinado concepto, independientemente de la asignatura en la que este se aborde, 

los estudiantes optan por ejemplificarlo y muestran dificultades para estructurar y 

presentar por escrito una definición exacta y precisa del mismo. Esa situación es 

frecuentemente detectada en el aula por los docentes del Colegio Robert Francis 

Kennedy en los desarrollos de sus clases con estudiantes de todos los grados de 

Educación Básica Primaria. 

 

Por ejemplo, a la pregunta ¿qué son sustantivos?, los estudiantes típicamente 

responden ñson casa, perro, carro, silla, etc.ò; esa es una respuesta que el docente, por 

lo común, aprueba sin mayor esfuerzo, sin promoción o estímulo de la necesidad de 

conceptualización, ni implementación de estrategia didáctica alguna para satisfacer dicha 

necesidad y para consignar por escrito su evolución y sus alcances en términos de  la 

estructuración mental del concepto mismo.  Así se perpetúa la formación de educandos 

recipientes, acumuladores de información por rememoración y analogía, producto del 

aprendizaje memorístico y acumulativo que describe Coll (1994). Esta situación se 

presenta en las escuelas probablemente debido a que persiste la antigua creencia de 

que los estudiantes son simples receptores de saberes que los profesores vacían en sus 

mentes. El problema real que la educación actual tiene en no poder formar sujetos 

capaces de producir conocimiento y, en cambio, limitarlos a reproducir información, se 

alimenta bien de didácticas tradicionales en la que los estudiantes no se ven en la 

necesidad de definir conceptos o de establecer relaciones entre estos, y se limitan a 

demostrar los saberes adquiridos o a reproducirlos en formas más sencillas, mediante 

operaciones tales como identificar o dar ejemplos. 

1.2 Factores reconocibles que inciden en la problemática 

En el Colegio Robert Francis Kennedy, se reconocen cuatro factores que inciden 

en el problema descrito:  



Capítulo 1 5 

 

1. los métodos de enseñanza que exageran en el uso de las metáforas 

explicativas,  

2. el discurso de las ñcompetenciasò entendidas en modo restringido como la 

aplicación práctica de ciertos saberes,  

3. la preocupación excesiva de los docentes por lograr mejores resultados de 

sus alumnos en las pruebas estandarizadas, y  

4. la tendencia a creer que la obligación de la enseñanza de la escritura (en todo 

sentido) recae únicamente sobre el docente de lengua y literatura.  

Esos factores se presentan en detalle a continuación. 

1.2.1 La exageración en el uso de metáforas explicativas 

Las metáforas explicativas son una práctica metodológica común en los 

docentes que se manifiesta a través del uso reiterado de analogías con el pretexto de 

facilitar el proceso de enseñanza, Esta acción desestima la importancia de la relación 

entre conceptualización y escritura y se limita a instruir a través de ejemplos y 

aproximaciones, aún a riesgo de introducir tergiversaciones del saber, y sin promover 

significativamente en los estudiantes la capacidad para estructurar definiciones precisas 

que ellos puedan expresar por escrito apropiadamente y en contexto para evidenciar el 

aprendizaje del concepto, tal como advierte  Pittman: 

 

Generalmente, son los profesores los que generan la analogía porque conocen 

el tema desde la perspectiva científica y, al simplificarlo, pretenden transmitir sus 

propiedades relevantes a objetos o situaciones cercanas al sentido común. El experto 

revela qué aspectos puede o quiere simplificar del concepto científico referente; interpreta 

sus alcances, aplicaciones y limitaciones, y el grado de distancia entre el concepto 

cient²fico propiamente dicho y su analog²a (é) El novato pasivo en la recepci·n de una 

analogía puede llegar a percibirla como una información facilitadora de la comprensión del 

tema pero, a menudo, reclama que es más información a estudiar, porque la analogía es 

complicada o porque no ha comprendido las similitudes que guarda con el modelo 

científico; otras veces, sólo ha comprendido la analogía inicial pero no el contenido 

científico meta (Pittman, citado por Galagovsky y Adúriz, 2001, p.55 ). 



6 Propuesta Didáctica para Promover en los Estudiantes de Básica 

Primaria la Capacidad de Definir Conceptos en las Distintas Asignaturas y 

Evidenciar Mejoras a través de la Escritura 

 

Definir conceptos y expresarlos en forma escrita representa una dificultad para 

los estudiantes. Ellos terminan por creer en las adaptaciones bienintencionadas que sus 

maestros hacen de los conceptos, muchas veces, distanciándose del concepto científico 

exacto y, en todo caso, eximiendo al educando del esfuerzo de hacer una construcción 

mental propia que lo conduciría al hábito de una conceptualización autónoma del mismo. 

1.2.2 El predominante y malinterpretado discurso de las 
competencias 

En Colombia, predomina un discurso mal interpretado de las competencias, en 

cuanto estas han sido entendidas únicamente como la aplicación instrumental del 

conocimiento en contexto, algo que dista mucho de ser la combinación de los tres 

elementos considerados en la definición de competencias, dada por Díaz (2005): la 

información, el desarrollo de una habilidad y la acción ante una situación inédita. De esos 

tres elementos, el discurso en nuestro país minimiza la importancia de los dos primeros 

componentes de la definición de competencia y atribuye la mayor relevancia al tercero, 

esto puede tener su origen en la gran difusión de un documento simplificado a manera de 

cartilla para padres de familia y docentes que circula desde hace más de una década y 

que se ha convertido, en cierta forma, en punto de referencia para el aprendizaje por 

competencias, se trata de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del 

Ministerio de Educación Nacional (2003) en donde se afirma vehementemente que: ñLa 

competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o 

productos (ya sean abstractos o concretos).ò(p. 7), situaci·n que dio origen a esta 

acepción limitada de la competencia en el contexto colombiano, y de donde se deriva la 

ferviente necesidad de demostrar algún uso para el conocimiento, y por ende de 

demostrar el aprendizaje de un tema.  

Adicionalmente existe una interpretación errada o desconocimiento de la 

propuesta hecha por el Ministerio de Educación Nacional en los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje (2006), mediante la cual exhorta a la comunidad educativa a 

distanciarse de una enseñanza persistente, netamente gramatical y sintáctica y, por el 
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contrario, a apropiarse de otras formas de aproximación al lenguaje en donde se 

reconozca la conceptualización, entre otras, cuando se afirma: 

El lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a 

apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de 

esta conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo 

hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que 

construye de flor o de triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una 

caracterización corporal), con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, 

guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y lo requiera. (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006, p. 19). 

Por lo anterior, es evidente que ya se reconoce en el discurso oficial del Ministerio de 

Educación Nacional la relación existente entre conceptualización y lenguaje, pero en la 

realidad educativa colombiana esta no ha sido masivamente reconocida por los 

educadores, en contraste con la arraigada interpretación limitada del discurso de las 

competencias. 

1.2.3 La excesiva preocupación docente por las pruebas 
estandarizadas 

En el contexto colombiano, las pruebas estandarizadas corresponden a 

evaluaciones mediante ítems predominantemente de selección múltiple, como las 

ñPruebas Saberò, con las que de algún modo se intenta  ñmedirò los conocimientos de los 

estudiantes en un estado dado del proceso educativo. Esas pruebas condicionan a los 

maestros en cuanto ellos se sienten comprometidos a orientar sus prácticas a la 

preparación de los estudiantes en función casi exclusiva de los contenidos que van a ser 

evaluados porque los convierte en partícipes responsables de la obtención de los 

mejores desempeños de sus educandos en tales pruebas.  

 

El Ministerio de Educación Nacional explicita y prioriza la necesidad de la 

verificabilidad del conocimiento aplicado por medio de ese tipo de evaluación, cuando 

afirma: 

 

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de 

lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 
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esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el 

instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la 

calidad establecida con los estándares. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 2) 

En consecuencia a través de elementos discursivos como estos El Ministerio de 

Educación Nacional justifica y motiva la tendencia de los docentes a desarrollar en los 

estudiantes la reproducción automática (no autónoma) de habilidades por ejercitación 

repetitiva, o mecanización, de tipo adiestramiento.  La conceptualización en relación con 

la escritura no escapa a esa tendencia porque se limita al uso reiterativo de ejemplos, 

con el único propósito de aumentar aciertos y reducir desaciertos en el desempeño en la 

prueba estandarizada que se aplica a los educandos; en un marco de acciones propias 

de lenguajes restringidos que no dejan mayor posibilidad para que ellos estructuren 

conceptos exactos y precisos que se traduzcan en definiciones acertadas que 

enriquezcan significados en contexto por medio de la escritura. 

1.2.4 La tendencia a creer que la enseñanza de la escritura recae 
únicamente en el docente de Lengua y Literatura 

La tácita creencia que la tarea de enseñar a leer y a escribir (aún de alcance 

indefinido)  solo corresponde a la asignatura y al docente de Lengua y Literatura, como 

afirma Carlino (2005), da lugar a la convicción errónea que el ejercicio de escribir, en su 

acepción más completa, se limita al contexto de dicha asignatura, y justifica de algún 

modo en la práctica cierta desobligación de los docentes de las demás áreas para 

ocuparse de la tarea de enseñar a escribir a los estudiantes. Lo que a su vez, conduce a 

los educandos a creer que los conceptos tienen definiciones únicas y particulares, las 

cuales son solamente de competencia de otras fuentes (diccionarios, libros de texto, 

medios de comunicación, docentes y otras autoridades académicas) y en todo caso 

ajenas e inmodificables, porque en su proceso de enseñanza-aprendizaje no hay 

oportunidad de alguna contribución autónoma de su parte.  
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1.3 Pregunta  

¿Cómo diseñar, implementar y evaluar una propuesta didáctica a través de la 

IAP para promover en los estudiantes de básica primaria la capacidad de definir 

conceptos en el contexto propio de las distintas asignaturas y evidenciar el mejoramiento 

logrado en la conceptualización a través de la escritura? 

1.4 Antecedentes: Relación Conceptualización-Escritura 

En el estudio de la formación de conceptos se ha indagado la evolución de estos 

desde la infancia hasta la edad adulta, Piaget (1961) afirma, basado en sus 

investigaciones, que la formación de conceptos tiene su origen en los primeros 

esquemas verbales que los niños usan para designar los objetos, lo que el autor llama 

preconceptos, que se van desarrollando de manera que hacia los siete u ocho años, los 

ni¶os ya han establecido sistemas de ñclasesò, es decir, conjuntos de objetos agrupados 

según relaciones jerárquicas y características comunes, que les permiten formar 

conceptos a través del uso del lenguaje.  

 

No obstante, Piaget (1961) señala que: ñsubsiste el problema de comprender 

cómo el lenguaje permite la construcción de los conceptos, ya que la relación es 

naturalmente recíproca y la posibilidad de construir representaciones conceptuales es 

una de las condiciones necesarias para la adquisici·n del lenguajeò (p. 305) 

 

En esta misma línea, Vigotsky (1973) plantea que el proceso de formación de 

conceptos comienza en la primera infancia y se va desarrollando hasta transitar del uso 

de ñcomplejosò (agrupaciones o colecciones indistintas de objetos atendiendo a una 

característica común y designados con una etiqueta) y ñpseudoconceptosò 

(aproximaciones a los conceptos de los adultos que requieren de un ejemplo concreto 

para ser comprensibles pues los niños no han alcanzado el nivel de abstracción que 

requieren los conceptos) hacia la formación de conceptos propiamente dichos, acción 

que se lleva a cabo hacia el inicio de la pubertad y cuya transición requiere del 

intercambio verbal con los adultos como factor facilitador de este proceso que sólo es 

posible mediante el lenguaje; en palabras de Vigotsky:  ñEl aprender a dirigir nuestros 
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propios procesos mentales con la ayuda de las palabras o signos es una parte integral 

del proceso de la formaci·n de conceptosò(p.91) 

 

Para comprender cómo se lleva a cabo el proceso de formación de conceptos 

resulta acertada la estrategia implementada por Novak (1984,1998). Su teoría y puesta 

en marcha de los mapas conceptuales le ha dado la vuelta al mundo desde hace varias 

décadas. Las múltiples investigaciones acerca de los beneficios de aplicarlos en el 

ámbito educativo y empresarial en el mundo han demostrado bien su eficacia. La 

elaboración de mapas conceptuales ha sido utilizada en diversos campos del saber 

académico y científico con óptimos resultados. El uso de mapas conceptuales es una 

forma de visualizar el pensamiento conceptual del sujeto en un esquema gráfico 

concreto. 

 

Al respecto, Gonzáles (1992), hace una aproximación a las experiencias de 

Cardemone (1975), Álvarez y Risco (1977), Bodgen (1977), Bichweitz (1981), Symington 

y Novak (1982), Gurley (1982), Minemier (1983), Volmink (1983), Edwards y Fraser 

(1983), Novak, Gowin y Johansen (1983), Robertson (1984), Kinnear, Gleeson y 

Comerford (1985), Fuatai (1986), Ersler (1987), Bar-Lavie (1987), Moreira (1988), Brody, 

Chipman y Scott (1989), Brody y Koch (1989), Brumsted (1990), Heinze-Fry y Novak 

(1990),  Yaakobi (1990), quienes han investigado acerca de la aplicación de los mapas 

conceptuales en la educación de niños y de jóvenes, e incluso en la organización de la 

administración educativa y ponderan el éxito del uso de mapas conceptuales para 

promover el aprendizaje en las distintas asignaturas y niveles educativos del trabajo 

escolar. Ellos citan el uso de los mapas conceptuales en gestión educativa como método 

de enseñanza y estrategia evaluativa, pero no mencionan alguno en relación con la 

escritura. 

 

Más recientemente, Ontoria (1997) publicó y demostró la utilidad de la aplicación 

de los mapas conceptuales para el aprendizaje en estudiantes de educación preescolar, 

básica y media en España; Arboleda (2000) propuso diferentes esquemas y cuadros, 

denominados mapas cognitivos, para facilitar la conceptualización en estudiantes 

colombianos, y Tovar (2002) expuso hallazgos en el desarrollo de pensamiento con 
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estudiantes de todos los grados del colegio ñRodrigo de Bastidasò, en Bogotá, y demostró 

una relación entre la construcción de conceptos y las competencias lectoras. Como otros  

investigadores que trabajan con el enfoque investigación acción, ellos señalan asertivo el 

uso de mapas conceptuales en la enseñanza de las ciencias naturales, las ciencias 

sociales y la comprensión lectora y basan sus investigaciones y proyectos en los trabajos 

de Novak, pero ese uso no trasciende hasta la aplicación y adecuación de los mapas 

conceptuales para la escritura de definiciones de conceptos.  

Pérez Miranda, investigador del uso didáctico de los mapas conceptuales, muy 

reconocido en Colombia, centra su atención en la identificación y asociación de 

conceptos por parte de los estudiantes, señala estrategias de aplicación de mapas 

conceptuales como herramientas facilitadoras para la aproximación diagnóstica a los 

conceptos previos de los estudiantes, y para el seguimiento de la evolución de estos, los 

propone como facilitadores para la evaluación del aprendizaje, muestra resultados 

positivos de su aplicación en la enseñanza de las ciencias y, entre otras cosas, rescata la 

elaboración de mapas conceptuales a partir de lecturas previas; pero no contempla la 

conceptualización a partir de los mapas conceptuales por intermediación de la escritura, 

al punto que la describe Novak (1998) en cuanto se refiere a que tras la construcción del 

mapa conceptual los estudiantes o sujetos construyen enunciados como un listado de 

oraciones que él llama proposiciones. No obstante, Novak considera la redacción de la 

definición de un concepto como una tarea adicional a la de construcción de 

proposiciones, cuando señala: 

Los mensajes orales o escritos son necesariamente secuencias lineales de 

conceptos y proposiciones; en cambio, el conocimiento se almacena en nuestra mente en 

una especie de estructura jerárquica u holográfica. Cada vez que decimos o escribimos 

algo, tenemos que transformar información de estructura jerárquica en información de 

estructura lineal, y viceversa: cuando oímos o leemos un mensaje, debemos transformar 

las secuencias lineales en una estructura jerárquica para poderlas asimilar en nuestras 

mentes. (é) Los mapas conceptuales pueden ayudar a llevar a cabo esta transformaci·n 

lingüístico-psicológica, y es preciso investigar más para saber cómo se pueden utilizar 

para facilitar la escritura. (Novak, 1984, p. 75)  

Es justo en ese sentido, aun no cubierto por investigaciones previas, que esta 

investigación se orientó a hallar maneras de traspasar la construcción mental de 
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conceptos hacia la escritura de definiciones estructuradas de los mismos que reflejen el 

aprendizaje logrado en estudiantes de los grados cuarto (G-4) y quinto (G-5) de básica 

primaria  mediante el uso de definiciones y conceptos en su lenguaje escrito.  

Aunque, la redacción de definiciones precisas y estructuradas se ha investigado 

en el campo de la lingüística, con algunos abordajes relativos a la escritura de 

definiciones desde la perspectiva del lenguaje, por Vernón, S y Pérez, A (2005), y  

Álvarez, A (2010), sus investigaciones indagan acerca de la escritura de definiciones en 

estudiantes de básica primaria y en estudiantes universitarios, mediante estudios que 

enfatizan en el uso adecuado del lenguaje y de las reglas gramaticales conocidas, pero 

no aluden al proceso de conceptualización, como tal. 

1.5 Justificación  

En la actual política educativa colombiana, el artículo 92 de la ley 115 de 1994, 

aún vigente, respecto a la formación del educando señala que:  

  

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 

educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico
1
 y técnico y a la 

formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Este acercamiento al saber científico que promulga la ley solo será posible 

mediante la formación de sujetos capaces de producir conocimiento científico y no solo 

de reproducir saberes preconstruidos, es decir, que para la formación de ciudadanos 

capaces de pensar por sí mismos y de aportar al desarrollo de la nación desde su 

subjetividad, es necesario que los estudiantes se eduquen para construir conocimiento y 

no para repetir información. Por consiguiente el mejoramiento de la capacidad de los 

educandos para conceptualizar y evidenciarlo mediante la definición de conceptos por vía 

de la escritura se debe constituir en preocupación permanente de la tarea formativa. 

                                                
 

1
 El subrayado no está en el documento original. 



Capítulo 1 13 

 

Abundan documentos (lineamientos, estándares, etc.) que orientan y promueven 

insistentemente el reconocimiento de la relación pensamiento-lenguaje en la enseñanza 

de la lengua. Los hay, incluso emanados del Ministerio de Educación Nacional, que 

aunque no especifican la manera (didáctica) en que esa tarea ha de llevarse a cabo, 

sugieren en forma explícita la enseñanza de la conceptualización. 

 

Más allá del afán por cumplir orientaciones políticas y como parte del aporte de 

la tarea formativa a la construcción del saber científico con fomento de una 

conceptualización que permita al educando trascender del rol de consumidor al de 

productor de conocimiento, sin la dependencia exclusiva de las actividades de 

identificación y clasificación que la escuela promueve para el efecto, un propósito 

auténtico hará necesario reflexionar respecto a la importancia de mejorar la capacidad de 

los estudiantes para conceptualizar a través de la escritura, y exigirá actuar en 

consecuencia para educar sujetos capaces de estructurar definiciones precisas, de 

establecer relaciones correctas entre conceptos definidos y de mostrar apropiación de 

ellos al escribir adecuadamente para comunicarse. 

Se requiere empezar a establecer las implicaciones de los métodos de 

enseñanza en el mejoramiento de la capacidad de los estudiantes para definir conceptos 

y aplicarlos coherentemente en la escritura; se debe reforzar la relación entre los 

procesos de conceptualización y escritura mediante un ejercicio didáctico concertado 

entre las partes implicadas, maestros y estudiantes, para abordar la comprensión y la 

transformación de su realidad conjuntamente (IAP) para educar sujetos autónomos, 

capaces de construir conceptos y de mejorar sus desempeños en los diversos contextos 

de su entorno, de modo tal que entiendan y traten el problema en el ámbito mismo en 

que se produce. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Con la participación de un grupo de estudiantes y docentes de básica primaria 

de la IED Robert Francis Kennedy, diseñar, implementar y evaluar colaborativamente una 

propuesta didáctica para promover la conceptualización a través de la escritura, con el 
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propósito de contribuir a formar ciudadanos capaces de definir, de establecer relaciones 

entre conceptos y de expresarlos correctamente en forma escrita, en pro de que 

trasciendan del consumo pasivo a la producción activa  de conocimiento. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

Á Recaudar y registrar evidencias diagnóstico del estado inicial de la capacidad de los 

estudiantes para estructurar definiciones precisas y demostrar, a través de la 

escritura, el aprendizaje de los conceptos definidos. 

Á En el ámbito del enfoque IAP y de conformidad con el diagnostico antes mencionado, 

diseñar una propuesta didáctica para mejorar la  capacidad  de los estudiantes para 

estructurar definiciones precisas y para demostrar el aprendizaje de los conceptos 

definidos a través de ejercicios de escritura que incorporen la elaboración y el uso de 

mapas conceptuales. 

Á Contribuir a mejorar en los estudiantes la capacidad para estructurar definiciones 

precisas y demostrar a través de la escritura el aprendizaje de los conceptos 

definidos en los contextos de las diferentes  áreas del conocimiento, mediante la 

implementación de la propuesta diseñada. 

Á Hacer registro escrito de características, ventajas y desventajas, fortalezas y 

debilidades de la propuesta diseñada, según estas surjan y sean reconocidas en el 

análisis de resultados de los desarrollos de la investigación para que, como 

conclusiones y recomendaciones de este trabajo, surtan como fundamento para otros 

que se adelanten al respecto en el futuro.  



 

 
 

2. Cap²tulo 2: Marco Te·rico: Pensamiento-
Lenguaje y Aprendizaje 

Según Vigotsky (1973, p. 32) en el ser humano el pensamiento y el lenguaje se 

encuentran en una relación dialéctica e indisoluble en la que el lenguaje no constituye el 

vehículo mediante el que el pensamiento se manifiesta, sino que ambos se presentan 

simultáneamente y permiten la interacción entre el mundo y el sujeto para la construcción 

del conocimiento. El pensamiento es una función psicológica superior que se encuentra 

mediada por el lenguaje y la experiencia sociocultural. El lenguaje es un mecanismo 

productor del saber, que trasciende a su concepción tradicional como sistema organizado 

de signos porque comprende funciones cognitivas que van más allá del uso sintáctico, 

pragmático o semántico de la lengua.  

 

Tal correspondencia entre pensamiento y lenguaje conduce a pensar en la 

importancia de reconocer esta relación en el proceso de aprendizaje, entendido como 

una actividad que se lleva a cabo cuando el sujeto relaciona sus saberes previos con la 

nueva información y transforma su conocimiento, como afirma Ausubel (citado por 

Novak, 1998). El aprendizaje es una acción propia que, aunque ocurre en un contexto y 

en relación con los objetos y sujetos del mundo, tiene lugar por excelencia en la mente 

del individuo, como un proceso en que el sujeto asimila y acomoda la información hasta 

alcanzar equilibrio entre el conocimiento anterior y el nuevo, según dice Piaget (1961). 

 

Según Novak (1984), en el proceso de aprendizaje enmarcado en la relación 

entre pensamiento y lenguaje media la observación de acontecimientos u objetos hecha 

a través de los conceptos que el individuo ya posee, es decir, los llamados conocimientos 

previos, que son conceptos ya asimilados y relacionados, culturalmente, con otros 

construidos por antecesores. 
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Por consiguiente, para la comprensión del mundo es necesario reconocer la 

importancia de los conceptos y de las relaciones establecidas entre ellos como una 

oportunidad cierta en la construcción de conocimiento. 

2.1 Conceptualización 

La conceptualización es la capacidad humana de construir conceptos y 

relaciones entre estos, que se explícita mediante el lenguaje a través de la elaboración 

de definiciones perceptibles. Seg¼n Arboleda (2000), ñla conceptualización es una 

operación intelectual que permite ir más allá de las nociones hasta aprehender (capturar) 

los atributos esenciales y definitorios de un objeto real, imaginario o idealò (p. 110). 

Hernández (2008) la define como: ñuna perspectiva abstracta y simplificada 

del conocimiento que tenemos del "mundo", y que por cualquier razón 

queremos representar.ò (p. 156) 

 

Estas y otras definiciones de conceptualización tienen similitudes. Para los 

efectos de esta investigación se acogió la acepción dada por Gonzáles (2006) en su libro: 

ñPerspectivas contempor§neas sobre la cognici·n: categorizaci·n, percepción y 

conceptualizaci·nò, cuando afirma: 

 

La conceptualización es una facultad cognitiva que, por estar íntimamente ligada 

a la capacidad simbólico-lingüística, ha sido tradicionalmente considerada como propia de 

los seres humanos. (é) La capacidad de simbolización y, en especial, la capacidad 

lingüística que tienen los seres humanos revela una clara capacidad de conceptualización. 

Dicho en otras palabras, toda simbolización (por lo menos de orden lingüístico) requiere 

una conceptualización. En esta perspectiva ñconceptualizarò refiere el acto y/o resultado 

de subsumir un contenido mental como un concepto, ya sea implícita o explícitamente. 

Por ende, la conceptualización es una actividad mental, que solamente es 

perceptible mediante su expresión en el lenguaje y que se manifiesta a través de 

definiciones, como un conjunto de proposiciones que significan un concepto, y que de 

acuerdo con Aristóteles, han de contener: 1. El género, es decir, la clase a la que 

pertenecen los conceptos, y 2. La diferencia específica, o sea, el atributo o los atributos 
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esenciales que los diferencian de otros de la misma especie. (Gambra, J. y Oriol, M. 

2008). 

Según Diez y Moulines (1997), los conceptos son las unidades más básicas de 

toda forma de conocimiento humano, son construcciones mentales que tienen su origen 

en la experiencia y que se van transformando con el paso del tiempo. En concordancia, 

Novak (1998) afirma que los conceptos son un conjunto de regularidades, en la mente 

humana, asociadas a hechos u objetos que se identifican con etiquetas que se explicitan 

mediante el lenguaje. Es decir, que los conceptos son representaciones mentales  que 

tienen su origen en las experiencias del sujeto en sus relaciones con el mundo, por 

consiguiente, los conceptos no son elaboraciones únicas, absolutas, concluidas, 

universales y externas, sino que son construcciones propias susceptibles de ser 

transformadas. Sin embargo, aunque son representaciones del mundo en la mente del 

sujeto, el aprendizaje de los conceptos, al igual que cualquier otro aprendizaje, ocurre en 

un contexto social.  

 

Según Novak, el aprendizaje de los conceptos se da por dos vías: por formación 

y por asimilación del concepto. La primera obedece a la adquisición de conceptos 

principalmente aprendidos durante la infancia o a la experimentación directa que se 

manifiestan en el lenguaje mediante palabras que describen principalmente 

características de los objetos. La segunda responde a conceptos de mayor abstracción 

del mundo físico, que no son perceptibles fácilmente, y que requieren de una 

construcción de su significado a través del lenguaje. 

 

El lenguaje es entonces imprescindible en el proceso de conceptualización, a 

través del lenguaje se construyen y transforman los conceptos, pues aunque estos son 

elaboraciones mentales individuales, como se construyen en la interacción social 

humana mediada por el lenguaje, comparten elementos comunes que posibilitan su 

comprensión y transformación.   

 

La capacidad humana de conceptualizar favorece el aprendizaje, por cuanto 

elude la necesidad de recordar, retener y almacenar información aislada de cada 

elemento y permite asociar elementos por sus características similares, establecer 

categorías que los abarquen y asignar un concepto (representación mental) a cada 
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categoría, mediante una palabra o una frase evidenciable a través del lenguaje. (Rivas, 

M., 2008). 

Una palabra basta para designar los conceptos más sencillos. Para los más 

abstractos, se requiere establecer relaciones entre estos y otros conceptos que los 

conforman, por medio de herramientas como los mapas mentales de Buzan (1996), que 

son diagramas en los que se relacionan palabras para representar ideas a partir de una 

palabra clave o una idea central; o la V heurística de Gowin (1984) que consiste en un 

diagrama en forma de letra v en el que se ubican la pregunta, las bases, los 

componentes teóricos y metodológicos en torno a un tema para visualizar los elementos 

que componen un determinado conocimiento; o los mapas conceptuales de Novak. 

(1984) que son representaciones gráficas en las que los conceptos se organizan 

jerárquicamente y se relacionan a través de conectores o palabras de enlace. En este 

trabajo se usaron mapas conceptuales debido a que estos ya eran una estrategia 

utilizada en el contexto educativo en que se desarrolló la investigación (ver. capítulo 3). 

2.2 Mapas Conceptuales 

Novak (1998) afirma que ñLos mapas conceptuales son herramientas de 

representación de los marcos conceptuales, proposicionales y de significado que se 

poseen para un concepto o un grupo de conceptosò (p. 63). Estos esquemas jer§rquicos 

de relaciones entre conceptos han sido utilizados ampliamente para organizar el 

conocimiento conceptual de manera comprensible; inicialmente fueron concebidos como 

instrumentos de evaluación, luego fueron implementados con otros propósitos 

educativos, entre ellos, facilitar el aprendizaje. 

Los mapas conceptuales, afirma Novak (1984),  presentan ordenadamente un 

conjunto de conceptos relacionados entre sí mediante conectores o palabras de enlace 

que exhiben de forma lógica los conocimientos asociados al concepto o grupo de 

conceptos que se pretende explicar. A partir de los mapas conceptuales se pueden 

redactar  unidades semánticas, denominadas por Novak (1984) proposiciones, 

constituidas por dos o más términos conceptuales relacionados por palabras. Su 
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elaboración apropiada depende de la capacidad de jerarquizar los conceptos y de 

establecer las relaciones acertadas entre estos adecuadamente. 

2.3 Conceptualización y escritura 

Como se indicó en 1.4, en publicaciones realizadas previamente por otros 

investigadores, la conceptualización y la escritura no se han relacionado explícitamente, 

aunque se han realizado estudios que ratifican la relación entre la conceptualización y el 

lenguaje en general, como lo plantean los trabajos de Piaget (1961) y Vigotsky (1973), 

las investigaciones en su relación específica con la escritura están aún en un estado 

incipiente. Los estudios de Novak y sus seguidores han avanzado hasta la escritura de 

proposiciones a partir de las relaciones establecidas por medio de los mapas 

conceptuales y han abordado la tarea con sesgo a la lingüística en el campo de la 

redacción de definiciones, sin reconocer las implicaciones cognitivas asociadas. Por lo 

tanto, la promoción de la conceptualización a través de la escritura, en dichas 

publicaciones, es un campo aun inexplorado. 

 

Es importante reconocer que por su misma naturaleza, la escritura está ligada a 

la construcción de conocimiento. Cassany afirma que: ñescribir es mucho más que un 

medio de comunicación: es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo 

se aprende, por consiguiente la escritura se puede usar para comprender mejor cualquier 

temaò (Cassany, 1996, p. 32) y ha de ser comprendida como un proceso de pensamiento 

que contiene aspectos de orden cognitivo y trasciende a sus implicaciones sintácticas, 

pragmáticas y semánticas. Es decir que la escritura no solo es una habilidad adquirida, 

mediante un proceso de alfabetización, y utilizada como medio para comunicar, sino que 

es un componente relacionado directamente con el aprendizaje. 

 

Según Cassany (1999), la escritura es una manifestación de la actividad 

lingüística humana que responde a un contexto social. Escribir es un procedimiento que 

busca compartir significado con otros, de modo tal que este sea comprensible y que se 

ajuste a los requerimientos sociales propios del ámbito en el que se elabora y se 

presenta el texto. Al escribir un texto se lleva a cabo la transformación de los planes e 

ideas del contenido textual en una secuencia lineal en prosa; es decir, el proceso que 

Bronckart, J (citado por Cassany, 1999, p. 73) denomina linearización y que desglosa en 
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otros dos procesos: uno de referenciación, en el que se crean estructuras 

proposicionales para expresar el conocimiento en formas lingüísticas, y otro de 

textualización, en el cual se organizan dichas proposiciones siguiendo las restricciones 

que impone la linealidad del texto. Entendido así el proceso de linearización, se puede 

señalar que las investigaciones de Novak relacionando en algún modo la 

conceptualización con la escritura, solo se han aproximado a la referenciación porque 

llegan hasta la redacción de proposiciones derivadas de los mapas conceptuales, pero 

dejan  rezagado el proceso de textualización. 

 

Al respecto, Bronckart (2007) afirma que la textualización va más allá de la 

infraestructura general del texto, y tiene que ver con lo que este autor denomina 

mecanismos de conexión, cohesión y modalización. Siguiendo a Bronckart, la conexión 

consiste en la interrelación de las distintas proposiciones en una única secuencia con la 

ayuda de conectores y organizadores textuales que crean articulación entre las frases; la 

cohesión, se ocupa de la organización de las proposiciones con progresión temática 

haciendo uso de anáforas y elementos como pronombres y demostrativos que organizan 

el texto temporal o jerárquicamente; y la modalización, establece un anclaje del texto en 

la situación comunicativa a través de la expresión de apreciaciones o tomas de posición. 

Además, se observa que en lo investigado por los autores a este respecto, 

previamente y hasta ahora, prácticamente no se ha considerado específicamente la 

importancia de escribir definiciones precisas y de demostrar el aprendizaje de los 

conceptos a través de la escritura. La enseñanza de la escritura tradicionalmente ha 

estado distanciada de esta perspectiva; como afirma Cassany (1999), escribir y enseñar 

a escribir ha sido visto de otras formas más idealizadas que verdaderas; situación que 

como se profundiza en 2.4 ha conducido a que muchas de las investigaciones referentes 

a la enseñanza de la escritura en básica primaria hayan girado en torno a la adquisición 

del código (Teberosky, 1989, Teberosky y Tolchinsky, 1992, Ferreiro y Teberosky, 1998), 

lo que, sin dejar de reconocer su importancia en la didáctica, ha desviado la relación 

entre pensamiento y lenguaje que ya reconocían Piaget (1961) y Vigotsky (1973), y ha 

derivado en un distanciamiento del potencial epistémico de la escritura que 

recientemente ha sido tenido en cuenta por Carlino (2005) y Castelló (2009) en la 
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formación de universitarios, pero cuyo valor se ha desperdiciado en la educación 

elemental.  

 

En este contexto, se considera que una forma de rescatar el potencial 

epistémico de la escritura en la básica primaria y de conceptualizar apropiadamente a 

través de la escritura de una manera coherente en los distintos contextos de las 

diferentes áreas del conocimiento, es a través de la textualización de las proposiciones 

derivadas de los mapas conceptuales, al punto de llegar a la verificación del aprendizaje 

de los conceptos definidos. 

 

2.4 Didáctica de la escritura 

La investigación en torno a la enseñanza de la escritura ha abarcado 

principalmente la comprensión de la apropiación del código, alusiva a la capacidad de los 

estudiantes más jóvenes para adquirir y usar el sistema alfabético (en el caso del 

contexto colombiano y latinoamericano), por consiguiente, la implementación de métodos 

distintos como el silábico, el global, el fonético, etc. han sido consolidados en su 

momento histórico y refutados más recientemente con los descubrimientos científicos de 

los investigadores de este campo, en donde se exalta el trabajo de Ferreiro y Teberosky 

(1998) quienes tras sus investigaciones identificaron un proceso por el cual el niño 

durante los primeros años de vida transita regularmente desde el garabateo hasta el uso 

del sistema alfabético. 

 

Siguiendo a Ferreiro y Teberosky, cuando la apropiación del sistema alfabético 

está completa el niño es capaz de producir textos comprensibles de manera 

convencional en el ámbito escrito lo que le permite comunicarse a través de la escritura. 

Pero más allá de su función comunicativa, lo que los niños mayores hacen con la 

escritura y lo que tiene que ver esta con sus procesos mentales permanece aún  en un 

estado inocuo, pues, como afirma Cassany (1999), la escritura en la escuela ha sido 

asociada a un ejercicio individual ligado principalmente a la literatura más que al ámbito 

de la ciencia y del conocimiento. Es decir, un ejercicio inclinado mayormente hacia la 

caligrafía al servicio de la intención fundamental de registrar información que ha 

relacionado la enseñanza de la escritura con un conjunto de acciones mecánicas y 
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memorísticas en las que se producen escritos constantemente, pero se reflexiona poco 

sobre la forma en que estos se elaboran y sobre las intencionalidades que los motivan. 

 

Lo anterior, se ajusta en gran medida a la realidad colombiana, en la que los 

lineamientos curriculares de lengua castellana (1998) promueven un enfoque netamente 

comunicativo en la enseñanza de la escritura, y del lenguaje en general, con el que se 

condiciona en gran parte el contexto y las intencionalidades comunicativas de los textos 

escritos que se producen, así, resulta natural que en la escuela se produzcan cartas, 

cuentos, informes, y demás, que son valorados únicamente en términos de su capacidad 

para comunicar; también se fomentan acciones de escritura orientadas hacia el registro 

replicativo de información, como la transcripción de contenidos y la resolución de talleres 

de ñcomprensi·n lectoraò que sólo dan cabida a respuestas unívocas, de manera que la 

producción escrita en la escuela desconoce la función epistémica del lenguaje escrito. 

Así, de todas las funciones del lenguaje escrito, favorables al proceso educativo, solo se 

aprovecha la función comunicativa. 

 

Díaz (1997) concibe la didáctica, como la parte de la pedagogía que se ocupa 

de los métodos y estrategias de enseñanza, relacionada con las concepciones de 

escuela, estudiante, maestro, aprendizaje y pedagogía, desde las cuales se entiende el 

proceso educativo. La enseñanza de la lengua y la literatura cuenta con su propia 

didáctica, que entre otras ideas contempla las referentes a comunicación, lengua, 

lenguaje, literatura, lectura y escritura, también influenciada por los conceptos antes 

señalados. 

 

Mendoza (2006), en su libro: ñDid§ctica de la lengua y la literatura para 

primariaò, define la did§ctica espec²fica de la lengua y la literatura como una disciplina 

reciente y diferenciada de las demás didácticas; en cuanto la enseñanza de la lengua, se 

vale a su vez de la lengua misma como medio y objeto de estudio. Recientemente la 

didáctica de la lengua y de la literatura se ha distanciado de la enseñanza específica de 

contenidos lingüísticos y literarios, y se ha ocupado del estudiante como centro del 

proceso de enseñanza, enfocándose en el estudio de los procesos cognitivos y 

comunicativos que intervienen en la enseñanza de la lengua. Mendoza señala que sin 
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embargo la tradición continúa ejerciendo gran influencia en los objetivos, los conceptos, 

los métodos, las concepciones de lengua, literatura y comunicación, y, por consiguiente, 

la enseñanza de la lengua continúa permeada por antiguas perspectivas.  

 

En lo que respecta a la enseñanza específica de la lengua escrita, Mendoza 

respalda la producción de textos en contextos comunicativos y la formación literaria y le 

atribuye la responsabilidad exclusiva de la enseñanza de la escritura a los docentes del 

área de lenguaje, algo que Carlino (2005) considera limitante porque, a su juicio, en la 

enseñanza de la escritura todos los docentes de las distintas áreas de conocimiento han 

de intervenir como expertos que conocen las formas de escribir propias de las diferentes 

disciplinas. Es decir, es un asunto que compete a todos los docentes. 

 

Seg¼n Carlino, es necesario reconocer que: ñla escritura alberga un potencial 

epistémico; además de ser un medio de registro o comunicación puede ser un 

instrumento para desarrollar, revisar y transformar el propio saberò (Carlino, 2003, p. 

411). Es decir, por medio de la escritura se genera conocimiento. Por ende, para explorar 

y aprovechar mejor esa función epistémica del lenguaje escrito, recientemente traída a 

discusión, por esta autora, en el ámbito de la formación universitaria, las acciones en el 

aula deben promover situaciones que permitan construir y relacionar conceptos y 

manifestar la comprensión de estos a través de la escritura de textos, situaciones que 

bien pueden comenzar a propiciarse desde la escuela primaria. 

 

Según Serrano (2014), la enseñanza de la escritura ha de orientarse desde las 

diversas disciplinas, ñde modo que se favorezca la participaci·n del estudiante en 

experiencias de construcción de conocimiento disciplinar haciendo uso de la lectura y la 

escrituraò (p. 113). Este autor sugiere usar la escritura para construir conocimiento y no 

solo como medio de comunicación del mismo. En el contexto de los niveles de escritura 

propuestos por Wells (citado por Cassany, 1999, p. 52), la didáctica de la escritura ya no 

obedece únicamente a cuestiones de nivel ejecutivo (control del código escrito), funcional 

(escritura para comunicar en contexto) o instrumental (uso de la escritura para acceder al 

conocimiento), sino que además, ha de reconocerse su nivel epistémico (uso de la 

escritura para construir y transformar el conocimiento).  Es decir, ésta ya no solo se 

encargará de los trazos, el registro de información, la comunicación escrita en contexto, 
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la redacción de textos acorde a géneros literarios, etc. sino que también se ocupará de 

las formas de enseñar a escribir de manera que se genere y transforme el conocimiento 

en los contextos de las diferentes áreas de este. 

En este trabajo de tesis por ñPropuesta did§cticaò se entiende un conjunto de 

acciones planeadas, implementadas y evaluadas con propósitos educativos definidas 

conjuntamente por docentes y estudiantes, en un marco de evolución favorable para el 

proceso de enseñanza. Por analogía con lo que Ibañez (1992) define como unidad 

didáctica, la propuesta didáctica considera contenidos, objetivos, tiempos, actividades, 

dinámicas, recursos y criterios de evaluación determinados, organizados y orientados al 

logro de esos propósitos educativos. 

 

 

 

 



 

 
 

3. Cap²tulo 3: Marco Metodol·gico 

Este estudio corresponde a una IAP que se caracteriza por la generación y 

aplicación del conocimiento de los propios actores del proceso educativo en su contexto, 

en palabras de Park: 

  

La IAP es un trabajo profundamente educativo. La educación se entiende aquí no 

en el sentido de una transmisión didáctica de conocimiento, sino en el aprender por la 

búsqueda y la investigación. El conocimiento vivo que resulta de esa clase de actividad se 

traslada directamente a la acción, ya que ha sido creado con este propósito inicial. (Park, 

2003, p.140) 

 

Esta investigación educativa es de carácter cualitativo, ya que funge como una 

aproximación flexible y dinámica, que permite el reajuste constante de las acciones de 

sus participantes, tal como corresponde al enfoque IAP. Se concibe como un proceso de 

indagación y análisis de un fenómeno, en el que se realizan una serie de acciones 

sistemáticas y continuas para analizar y comprender a través de la interpretación de 

datos que se registran en contexto con una situación que compete a un conjunto de 

miembros de la comunidad educativa de la IED Robert F. Kennedy, que conscientes de 

su realidad actual, en cuanto atañe a las dificultades presentes en la relación entre la 

conceptualización y la escritura demostradas por los estudiantes de educación básica 

primaria, interactúan y aportan acciones orientadas a diseñar, implementar y evaluar una 

propuesta en el campo de la didáctica para transformar conjuntamente esa realidad, con 

el propósito común de contribuir a formar sujetos más capaces de producir conocimiento. 

 

En este caso, en el contexto del enfoque IAP, según Hernández Sampieri 

(2014), se diseña, implementa y evalúa una propuesta didáctica para mejorar la 

capacidad de los estudiantes para estructurar definiciones precisas que correspondan 

acertadamente al contexto propio de las asignaturas, y demostrar la comprensión de los 
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conceptos definidos a través de ejercicios de escritura, de manera que las definiciones 

escritas elaboradas por los estudiantes expresen conceptos que puedan ser validados 

dentro del saber académico de la asignatura en la que se construyen, sin pretender que 

sean definiciones equiparables con el saber científico propiamente dicho, o repeticiones 

memorísticas de conceptos canónicos; incorporando elaboración y uso de mapas 

conceptuales. Constituye una tarea en la que el Docente investigador y otros miembros 

de la comunidad educativa (docentes y estudiantes) participantes interactúan, opinan, 

adoptan decisiones, actúan direccionan y reajustan conjuntamente acciones destinadas a 

comprender mejor su realidad y a transformarla. 

El uso del enfoque IAP en esta investigación se justifica porque, en la 

educación, estudiantes y docentes son protagonistas principales de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Su formación y desempeños dependen de las decisiones que 

ellos tomen, como sujetos pensantes y actuantes en un momento social, histórico y 

geográfico determinado. Ellos son quienes mejor conocen la realidad de su escuela. Eso 

los convierte en los más capacitados para proponer, orientar y dirigir sus propias 

acciones, de conformidad con la comprensión consciente de su realidad, siempre que 

estén motivados para hacerlo y tengan claridad de sus propósitos para transformarla 

hasta alcanzar sus metas. 

3.1 Participantes 

En esta investigación participaron tres docentes y 90 estudiantes de G-4 y G-5 

de educación básica primaria de la IED Robert Francis Kennedy, que se seleccionaron 

aprovechando que la docente investigadora trabaja actualmente y los demás 

participantes en la investigación son sus colegas y alumnos en dicha IED.  

 

Los estudiantes de G-4 y G-5  de primaria son niños y niñas en edades entre 9 y 

12 años, pertenecientes a familias de estratos socioeconómicos 3 y 4 que corresponden 

a un estilo de vida de clase media; asisten a la jornada de la tarde, con 25 horas 

semanales de clase (5 horas diarias), de las cuales destinan 16 horas semanales a las 

asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Español (cada una 
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con intensidad horaria de cuatro horas/semana) orientadas por cuatro docentes (uno por 

cada asignatura); las otras nueve horas, se destinan a las asignaturas de Inglés, Ética y 

Valores, Religión, Tecnología, Informática, Educación física y Artes,  a cargo del docente 

director de grupo de cada curso. 

Las docentes que orientan las clases de Ciencias Naturales y de Ciencias 

Sociales participaron como co-investigadoras y la maestra de Español, es la docente 

investigadora. Ellas tuvieron como función aproximarse a la comprensión de la capacidad 

de conceptualizar a través de la escritura de sus estudiantes, mediante acciones 

específicas como el diseño de los instrumentos para reconocer el estado, en evolución, 

de la capacidad de los estudiantes para definir conceptos en forma escrita, la planeación, 

registro y análisis de las sesiones de grupo de discusión, la recolección y el análisis de 

los datos en los documentos, la sistematización y las conclusiones del proceso 

investigativo. La docente investigadora dirigió y coordinó entre los participantes las 

acciones que se llevaron a cabo en la investigación, las orientó con base en sus 

indagaciones teóricas y guío a los estudiantes y colegas participantes a inquirir en torno 

al fenómeno de interés para la investigación, a través de las fases e instrumentos que se 

describen a continuación: 

3.2 Proceso de Investigación: Fases 

El proceso de investigación se desarrolló en tres fases, dispuestas en principio 

en dos ciclos de IAP, conformados, cada uno, por esta secuencia de acciones: planear, 

actuar, observar y reflexionar; para nuevamente planear, actuar, etc.,  como un proceso 

en espiral, según el modelo de Kemmis y otros (2014). Esas fases de la investigación se 

describen a continuación. 

3.2.1 Fase 1: Diagnóstico y Documentación 

La recolección de documentos, consistente en la selección de materiales 

escritos que contribuyen a obtener datos relevantes para la investigación, como la 

describe Hernández Sampieri (2014), se desarrolló durante un mes en el que se 

colectaron actividades en clase, talleres, tareas y evaluaciones escritas consignadas en 

los cuadernos de los estudiantes, de modo tal que de todas ellas, se analizaron en 
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detalle las actividades académicas en las que se indagó en torno a definiciones escritas 

de conceptos.  

Con el propósito de determinar con qué regularidad se les solicitaba a los 

estudiantes realizar este tipo de actividades y cómo ellos las llevaban a cabo 

ordinariamente antes de la investigación, se compilaron 63 actividades escolares, de las 

cuales, 39 corresponden a ejercicios de aplicación de los saberes y 24 están 

relacionadas con la definición escrita de conceptos. Entre ellas hay evaluaciones, tareas 

escolares y talleres hechos en clase.  

En la primera sesión del grupo de discusión, los docentes participantes 

analizaron y sistematizaron la información de esas 63 actividades escolares mediante la 

técnica de ñcategor²as emergentesò agrupando los resultados de acuerdo a 

características comunes, tal como lo indica Hernández Sampieri (2014). El análisis y las 

conclusiones de esta sesión de grupo de discusión se registraron por escrito en un ñacta 

de reuni·nò (Ver anexos A y B). En esta misma sesión, se realizó una entrevista 

semiestructurada (Ver anexo C) consistente en una serie de preguntas orientadoras 

cuyas respuestas son de carácter flexible, de conformidad con lo establecido por 

Hernández Sampieri (2014). Esta entrevista semiestructurada (previamente preparada 

por la docente investigadora) se aplicó a las docentes para determinar, primero, los 

conceptos más relevantes que a sus estudiantes les conviene aprender en la asignatura 

que ellas orientan; segundo, las herramientas didácticas utilizadas en clase para enseñar 

a definir dichos conceptos; y, tercero, sus percepciones de las relaciones entre la 

conceptualización y la escritura, en cuanto se refiere a la comprensión que ellas tienen 

respecto a la escritura de definiciones. 

 

En la segunda sesión del grupo de discusión, los docentes participantes se 

aproximaron a la comprensión de la conceptualización a través de la escritura por medio 

de orientaciones teóricas que se llevaron a cabo en una reflexión que se denominó: 

ñConceptualizaci·n y Escrituraò, y fue dirigida por la docente investigadora, durante la 

cual se clarificaron los términos: concepto, definición, mapa conceptual, proposiciones, 

conceptualización, escritura, y didáctica, y, a la luz de esta perspectiva, luego se hizo 
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puesta en común y análisis de sus propias entrevistas como consta en el ñacta de 

reuni·nò correspondiente a esta sesi·n (Ver anexo D), para seleccionar, de común 

acuerdo, los conceptos más relevantes de cada área, delimitar la investigación y elaborar 

colaborativamente un cuestionario escrito, que según Martínez (2004) es un conjunto de 

preguntas sobre los hechos que resultan relevantes para la investigación. En este caso, 

el cuestionario pretendió determinar la forma en que los estudiantes elaboran mapas 

conceptuales (estrategia que ya se implementa en el aprendizaje en el contexto escolar 

de la investigación), y cómo, a partir de ellos, elaboran definiciones escritas por los 

conceptos seleccionados. 

3.2.2 Fase 2: Planeación-Implementación-Evaluación-Reajuste 

Esta fase no correspondió a una secuencia de acciones netamente lineal, sino 

que obedeció más a una sucesión cíclica. Fue la fase más extensa de la investigación 

debido a que comprendió mayor duración que las otras fases, porque en ella se planeó, 

se implementó, se evalúo, y se proyectaron ajustes para el inicio de un nuevo ciclo, en un 

ejercicio constante de reajuste y reflexión de las acciones orientadas a la consecución de 

los objetivos de la investigación. 

 

Con el propósito de pasar de los mapas conceptuales a una conceptualización a 

través de la escritura mediante la redacción escrita de definiciones, se llevaron a cabo la 

tercera y cuarta sesiones de grupo de discusión con estudiantes y docentes, cuyo 

registro se presenta en las actas de reunión correspondientes (Ver anexos E y F), con 

actividades que incluyeron el diálogo entre estudiantes y docentes para establecer de 

común acuerdo lo que se espera de las definiciones escritas de los conceptos, y la 

aplicación del cuestionario elaborado en la fase anterior, para promover entre los 

estudiantes mejoras en su capacidad para la elaboración de los mapas conceptuales, la 

redacción de proposiciones derivadas de estos, y la consecuente producción escrita de 

textos, tales que hagan uso de la definición de conceptos propios seleccionados en el 

contexto de alguna de las asignaturas. En esta fase, Docentes y Estudiantes 

participantes también evaluaron el ejercicio de la fase anterior, identificaron aciertos y 

desaciertos en las producciones escritas, y reconocieron conjuntamente fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejoramiento en el uso del cuestionario 1 para 

posteriores producciones escritas de definiciones de conceptos.  
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El segundo ciclo de estas acciones investigativas partió de dichas reflexiones. 

En este nuevo ciclo se evaluó y se ajustó el cuestionario 1 (Ver anexo I) para crear el 

cuestionario 2 (Ver anexo J), que se diseñó, se implementó y se evalúo en tres 

oportunidades, la primera con conceptos adquiridos mediante formación, la segunda con 

conceptos adquiridos por asimilación, y la tercera con los mismos conceptos adquiridos 

por asimilación que se desarrollaron en el cuestionario 1, con lo que se determinó que ya 

había suficiente información para realizar el análisis de resultados. 

3.2.3 Fase 3: Conclusiones y Proyecciones 

En esta fase se analizaron y se determinaron los avances en la comprensión del 

fenómeno de la conceptualización a través de la escritura en la educación básica 

primaria a partir de los fundamentos presentados en el marco teórico y de las 

interpretaciones de los participantes de la investigación; luego, se identificaron las 

limitaciones de este estudio y se plantearon las posibles proyecciones para que estudios 

posteriores continúen avanzando en la comprensión de la definición de conceptos y su 

aplicación en la producción escrita en los distintos contextos de las áreas del 

conocimiento.  

 

En esta etapa, las docentes se reunieron en la sesión final de grupo de 

discusión para encontrar regularidades en las respuestas de sus estudiantes y para 

indagar, a partir de los resultados de los cuestionarios de evaluación, acerca de sus 

percepciones respecto a la posibilidad de definir conceptos en forma escrita mediante la 

estrategia didáctica diseñada e implementada, esto con el propósito de determinar la 

eficacia de los instrumentos y metodologías planteadas, reconocer aciertos y desaciertos 

de conformidad con los acuerdos de grupo de discusión y con los objetivos del trabajo, y 

plantear proyecciones para el fomento de la capacidad de conceptualizar a través de la 

escritura. Las interpretaciones de los estudiantes fueron analizadas en relación con cinco 

aspectos: 1. Considera que las actividades desarrolladas en los cuestionarios son 

adecuadas para aprender a definir conceptos en forma escrita. 2. Cree que luego de 

participar en el proyecto de investigación ha mejorado su capacidad para definir 

conceptos en forma escrita. 3. Estaría interesado(a) en continuar aprendiendo a definir 
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conceptos en forma escrita. 4. Cree que aprender a definir conceptos en forma escrita es 

útil en su vida académica y para su formación futura. 5. Cree que hizo falta desarrollar 

otras actividades en este proyecto, y si las hubo, ¿cuáles actividades cree que faltaron? 

Estos aspectos fueron incorporados en el cuestionario de evaluación diseñado 

previamente por las docentes y desarrollado en la última sesión de grupo de discusión 

por los estudiantes. Cada uno de estos aspectos fue evaluado a través de una escala 

con las siguientes opciones: mucho, si, poco, no; y se permitió a los estudiantes justificar 

por escrito su respuesta, mediante comentarios libres en un espacio adicional.  

3.3 Consideraciones éticas 

Para esta investigación la participación de los maestros y estudiantes fue 

voluntaria. Los profesores fueron invitados a participar por medio de una carta (Ver anexo 

G) en la que se informó el proceso, la naturaleza, los propósitos y el alcance de la 

investigación, el tiempo del estudio y las acciones a desarrollar. Para los estudiantes 

participantes, todos menores de edad, se les solicitó y se obtuvo por escrito la 

aprobación y permiso de sus acudientes para participar en el estudio; junto con el pedido 

del consentimiento (Ver anexo H), a los acudientes se les dio a conocer el propósito de la 

investigación, el proceso a desarrollar, el tiempo de la investigación y las acciones 

propias del estudio. 





 

 
 

4. Cap²tulo 4: An§lisis de Resultados 

Por la naturaleza de la IAP esta investigación no tuvo propósitos generalizables 

pues fue pensada para responder a una situación específica de un contexto determinado, 

en este caso, para aproximarse a la comprensión de la enseñanza de la 

conceptualización a través de la escritura con estudiantes y docentes de Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Español en G-4 y G-5 de básica primaria de la Institución 

Educativa; sin embargo, al tratarse del diseño e implementación de una propuesta 

didáctica, su proceso de elaboración y sus resultados pueden ser de interés en el ámbito 

educativo para maestros y estudiantes en circunstancias similares. 

El análisis detallado de los resultados en relación con los referentes teóricos en 

los que se basó este trabajo de investigación, organizado en el mismo orden seguido por 

las fases desarrolladas en el proceso, se presenta a continuación. En el análisis se tuvo 

en cuenta las definiciones escritas realizadas por los 90 estudiantes participantes en los 

distintos momentos de la investigación; estas definiciones escritas y los mapas 

conceptuales elaborados por ellos se encuentran digitalizadas en un Disco Compacto 

anexo a este trabajo; pero en esta sección, a manera de ejemplos, se muestran sólo 

imágenes representativas de cada categoría determinada.   

4.1 Análisis de Resultados Fase 1 

4.1.1 Análisis de documentos 

La revisión de los cuadernos de las asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Español, de los estudiantes de G-4 y G-5, de básica primaria, que se efectuó 

en la fase 1 de la investigación, mostró que los estudiantes de G-4 desarrollaron en total 

25 actividades, 16 de las cuales eran ejercicios de aplicación y ejercitación de 

conocimientos (tareas de clasificación, identificación, etc.) y solo nueve de estas 
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requerían presentar o proponer la definición de conceptos; mientras los estudiantes de G-

5 desarrollaron 38 actividades académicas, de las que 23 eran ejercicios de aplicación de 

los conocimientos y solo 15, se relacionaban con la definición escrita de conceptos. En 

uno y otro grado, esas actividades fueron hechas en la clase o en la casa. 

Esa distribución de actividades a cargo de los estudiantes, hallada en esta etapa 

de la investigación, evidenció un predominio de acciones orientadas a la ejercitación de 

saberes sobre acciones dirigidas a conceptualizar a través de la escritura, como un 

indicativo de la tendencia de los docentes a privilegiar acciones dirigidas a formar en la 

aplicación de saberes; algo que, como lo menciona Coll (1994), mantiene a los 

educandos en un rol de consumidores de información apenas aplicable, como concluida, 

y los distancia de la capacidad de producir conocimiento propio como verdaderos 

protagonistas de su aprendizaje.  

El análisis de las regularidades y particularidades observadas en las 24 

actividades académicas relacionadas con la definición escrita de conceptos, permitió a 

las docentes clasificarlas en estas otras categorías.  

 

Á Definiciones escritas derivadas de la cátedra 

 

Once de las 24 actividades académicas correspondían a definiciones escritas 

derivadas de la cátedra, es decir, aquellas que las maestras ñdictanò a sus estudiantes 

para que las transcriban consignándolas en sus cuadernos.  Son definiciones que se 

encuentran en los textos escolares o que las docentes manejan en su asignatura, y las 

presentan a sus educandos como principios fundamentales del área que orientan.  
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En la imagen 1, se observa un 

ejemplo de definición escrita derivada de 

la cátedra. Esta actividad se limita a la 

copia de la definición del concepto que el 

maestro pretende enseñar a sus 

estudiantes; en este caso se trata de la 

definici·n del concepto ñBiograf²aò 

dictado por la docente a los estudiantes 

para su registro escrito en el cuaderno 

del área de Español. Esta definición 

consta de un enunciado en el que ubica 

el concepto en una clase y un listado de 

características definitorias del mismo. 

 

Á Definiciones escritas derivadas de la consulta 

 

Son definiciones escritas derivadas de la consulta bibliográfica que los 

estudiantes realizan para cumplir con las tareas que los docentes les encargan 

desarrollar en casa, y que responden a preguntas por conceptos de cada asignatura; son 

tareas del tipo: ñDefinir: N·mada y Sedentarioò o ñConsultar: àQu® son sin·nimos?ò. En la 

elaboración de estas tareas los estudiantes copian la información que encuentran en 

internet, en un diccionario, en un libro de texto o en otras fuentes; esto los lleva a 

transcribir la definición escrita de un concepto en los mismos términos que aparece 

expresado en la fuente que consultaron, es decir, como copia textual. 

Cuatro de las 24 actividades académicas corresponden a este tipo de tareas, 

con aciertos y desaciertos por parte de los estudiantes, que en ocasiones desconocen el 

contexto de la asignatura en la que se les solicita la definición del concepto  y que, por 

ende, adoptan las definiciones ajenas al área de estudio que encuentran, es decir, que 

los estudiantes no tienen en cuenta el ámbito que rodea el concepto y aceptan 

indiscriminadamente la definición proveniente de cualquier área del conocimiento. 

Imagen 1 
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En la imagen 2 se observa un acertado trabajo de consulta de definición escrita 

de los conceptos: ñSin·nimosò y ñAnt·nimosò en el contexto de la asignatura de Español, 

ante la consigna: consultar qué son sinónimos y escribir y dibujar 3 ejemplos; y, consultar 

qué son antónimos y escribir y dibujar 3 ejemplos, mientras que en la imagen 3 se 

evidencia el error de contexto en el trabajo de consulta en la definición escrita del 

concepto ñN·madaò en la asignatura de Ciencias Sociales, ante la consigna: Definir 

nómada y sedentario; porque en la definición del concepto: ñN·madaò, el estudiante 

transcribe una definici·n de ñN·madaò que corresponde a la realidad social de un país 

específico, en donde la 

etiqueta ñN·madaò alude al 

nombre propio de un programa 

radial, en contraste con el 

contexto de la asignatura de 

Ciencias Sociales, en donde el 

concepto nómada se ubica en 

las clases: indígenas, grupo de 

personas o humanos, y 

corresponde a una etiqueta 

que designa un conjunto de 

individuos que va de un lugar a 

otro y no se establece en 

ningún sitio de forma 

permanente, razón por la cual 

el trabajo de consulta fue 

desaprobado por la docente a 

cargo. 

Lo inmediatamente anterior sugiere que, aunque las consignas dadas por los 

maestros mediante la indicaci·n: ñDefinir n·mada y sedentarioò, para el trabajo de 

consulta que proponen a sus estudiantes, pueden resultar bastante generales, es preciso 

señalar, que esas consignas de hecho fueron dadas en el contexto de la temática propia 

Imagen 2 
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de una asignatura específica, en este caso, en la clase de Ciencias Sociales. 

Evidentemente consignas como esa no parecen suficientemente comprensibles para los 

estudiantes, ya sea porque tratan de una etiqueta de un concepto desconocida para 

ellos, o porque, por alguna razón, ellos desatienden el contexto curricular en el que se las 

plantean como la tarea que deben realizar. 

 

Á Definiciones escritas elaboradas por los estudiantes 

 

Las definiciones escritas elaboradas por los estudiantes son aquellas 

redacciones propias que ellos realizan cuando se les indaga en torno a un concepto en 

alguna de las asignaturas; estas se presentan principalmente en evaluaciones escritas y 

en algunos talleres en clase. En las 24 actividades analizadas, se encontraron 5 

actividades escolares de esta categoría. 

Las redacciones de definiciones escritas elaboradas por los estudiantes pueden 

ser de tres clases:  

Imagen 3 
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Á Definiciones escritas correspondientes exactamente con aquellas trabajadas en una 

tarea escolar previa en clase. Estas definiciones escritas pueden ser la transcripción 

memorística exacta del concepto expuesto durante la instrucción, o pueden ser la 

evidencia de una adopción de la definición de un concepto por parte del estudiante; 

pero es imposible determinar si se trata de una transcripción literal de lo memorizado o 

de una adopción de la definición, sin una indagación más profunda; por ejemplo, 

mediante el diálogo con cada estudiante; una situación que en la realidad del aula, por 

cierto, no suele presentarse, ya sea debido al número de estudiantes por maestro o a 

algún desinterés por indagar respecto a la manera como se forma el concepto, en 

todo caso, como una manifestación en el resultado de la prevalencia de la instrucción 

sobre el proceso mental propio del educando.  

 

En la imagen 4 se observa un ejemplo 

de este tipo de definición escrita; el estudiante 

define el concepto ñmasaò ubic§ndolo en la 

clase ñcantidad de materiaò y le adiciona unos 

atributos esenciales que el docente de la 

asignatura acepta por válidos en el contexto de 

las Ciencias Naturales, sin atender a que en 

realidad masa y cantidad de materia designan 

magnitudes diferentes. No es posible 

determinar si el estudiante ha memorizado y 

transcrito la definición del concepto, dada por 

el maestro, sin comprenderla, o si el estudiante 

ha comprendido y apropiado la definición que 

le han dado.  

 

Á Ejemplos sin una definición escrita del concepto. La categoría mayormente utilizada 

por los estudiantes, es un listado de ejemplos del concepto que se indaga, dado en el 

nivel más incipiente de la conceptualización, sin definición escrita, mediante el cual se 

Imagen 4 
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demuestra una comprensión del concepto y se evidencia dificultad real para 

conceptualizar a través de la escritura de una definición.  

 

Como se observa en la imagen 5, el estudiante no define en forma escrita el 

concepto que le fue solicitado, no lo ubica en ninguna clase, no enumera sus atributos 

esenciales, y en cambio presenta un listado de ejemplos del concepto. Este uso del 

ejemplo demuestra cierto grado de apropiación del concepto mismo; sin embargo, 

evidencia la dificultad del estudiante para definir el concepto en forma escrita, cuya 

observancia sugiere que la conceptualización a través de la escritura es una acción 

que exige al individuo conocimiento propio de la acción de pensamiento y una 

expresión de esa acción mediante el lenguaje como una respuesta autónoma habitual, 

no improvisada de cualquier modo. 

 

Á Definiciones escritas elaboradas por los estudiantes que son redacciones autónomas. 

 

Estas son definiciones que, aunque no siempre son aceptadas como válidas 

en el ámbito académico, en el intento del estudiante por construir la definición del 

concepto desde sus saberes propios, evidencian un buen principio en la ruta hacia la 

conceptualización a través de la escritura. Se trata de definiciones escritas que los 

estudiantes redactan a partir de la comprensión de un determinado concepto. Como 

herramienta para el diagnóstico de logros y evoluciones en la conceptualización a 

través de la escritura, estas permiten vislumbrar el estado más cercano al 

pensamiento de los estudiantes, toda vez que es más probable que ellos redacten una 

definición acertada del concepto si lo ha aprendido integralmente; por otro lado, 

Imagen 5 
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evidenciará en la escritura de la definición del concepto las dificultades que tiene en la 

conceptualización. Como se observa en la imagen 6, el estudiante presenta dificultad 

para definir correctamente el concepto masa; en su respuesta ubica el concepto en 

una clase a la que este no corresponde, como ñcosaò, y presenta los estados de la 

materia, sólido, líquido y gaseoso, como 

ñunidadesò de la masa. Esto evidenció un error 

conceptual de fondo en el contexto de la 

asignatura de Ciencias Naturales. Situaciones 

como esta permitirían a maestros y a 

estudiantes identificar desaciertos en la 

conceptualización a través de la escritura, 

reconvenir propósitos y convertir desaciertos 

como ese en oportunidades de aprendizaje. 

Este tipo de conceptos bien aprovechados, 

pedagógicamente, surten como diagnósticos 

ciertos de concepciones previas, acertadas, 

defectuosas o erradas, evidentes en la mente 

del educando o del educador, que propiciarían 

proactivamente un diálogo de saberes motivado 

entre ellos para evolucionar armónicamente en 

un proceso de enseñanza aprendizaje orientado 

mancomunadamente hacia el logro de propósitos convenidos y entendidos 

mutuamente, sin lugar a exhibición de algún ejercicio de poder o de sumisión, sino a la 

acción de una autoridad auténtica concertada y compartida por las partes.  

 

El análisis de las definiciones escritas que son redacciones autónomas 

elaboradas por los estudiantes a partir de la comprensión que logran de los 

conceptos, en relación con los dos componentes esenciales de una definición que 

Aristóteles señala, mostró que los estudiantes en principio no ubican el concepto en 

ninguna clase o género, sino que optan por la indeterminación. En ellos es común 

empezar a definir alg¼n concepto con expresiones como: ñes algo queéò, ñes una 

Imagen 6 
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cosaéò o ñes comoéò, sin ubicar el concepto en el género al que pertenece. Sin 

embargo, en cuanto se refiere a la capacidad de distinguir atributos esenciales que 

diferencian un concepto de otro, los estudiantes definen aspectos que pertenecen a 

un concepto en contraste con otro y reconocen similitudes y diferencias entre 

conceptos que los ayudan a definirlos desde atributos tales como su función, sus 

características, etc. 

 

Á Definiciones escritas a través de mapas conceptuales 

 

Las definiciones escritas a través de mapas conceptuales hacen referencia al 

uso de este organizador gráfico para definir uno o varios conceptos. En esta categoría se 

hallaron 4 de las 24 actividades académicas analizadas. El grupo se subdividió en:  

Á Mapas conceptuales elaborados por el docente o copiados del libro de texto y 

transcritos por el estudiante. Como se observa en las imágenes 7 y 8 estos son una 

compilación de los conceptos de la clase, que puede incorporar conceptos 

jerarquizados, explicaciones de los mismos e incluso dibujos. 

Imagen 7 
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Imagen 8 

Á Mapas conceptuales elaborados por los estudiantes. Como se observa en las 

imágenes 9 y 10, son organizadores gráficos que representan el conocimiento que 

los estudiantes tienen sobre los conceptos y las relaciones que ellos establece  entre 

estos. Vistos en conjunto lucen como versiones variadas y distintas debido a la 

diferencia de pensamiento entre los estudiantes.  

 

El análisis de los mapas conceptuales de uno y otro grupo reveló que en los 

organizadores gráficos de este tipo propuestos por los docentes a sus estudiantes, 

por lo general escasean los conectores; hay más relaciones jerárquicas entre 

conceptos y poca aproximación a definiciones escritas, como tal. Por otra parte, en 

los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes, se respeta la jerarquía de 

los conceptos y se presenta mayor uso de conectores o de palabras de enlace a las 

que hace referencia Novak (1998). 

 

El análisis de los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes, 

evidenció que es común el uso de mapas conceptuales en los que no se define el 

concepto principal, que de acuerdo con Novak (1998) es el que encabeza el mapa 

conceptual por ser el concepto que incluye los demás conceptos; en cambio, se 

intentan definir los conceptos subordinados, que según Novak, son aquellos que 

están contenidos en el concepto principal, tal como se muestra en la imagen 10, por 
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ejemplo. Solo un estudiante, entre todos ellos, definió el concepto principal e hizo 

mención de los conceptos subordinados en el mapa conceptual. Ese es el que se 

muestra en la imagen 9.  

 

 

  

 

Los resultados de esta etapa de la investigación evidenciaron que en la práctica 

predomina el uso de definiciones escritas derivadas de la cátedra sobre el de definiciones 

escritas elaboradas por los estudiantes, con el consiguiente abandono de tareas de 

conceptualización a través de la escritura. Con esto, las actividades escolares propuestas 

Imagen 9 
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por los docentes, de forma intencional o no, asignan a los educandos un papel de 

consumidores de información, mediante un rol de reproductores de contenidos 

concluidos que los distancia de un proceso enseñanza-aprendizaje que propicie al 

educando producir conocimiento en forma autónoma, consciente y racional. 

 

 

 

 

4.1.2 Análisis entrevista semiestructurada 

 

En la sesión 1 de grupo de discusión, las docentes co-investigadoras 

respondieron por escrito una entrevista semiestructurada (anexo C) en un formato con 

cinco preguntas preparadas por la docente investigadora. Las docentes de Ciencias 

Naturales y de Ciencias Sociales ampliaron sus respuestas de las entrevistas en un 

diálogo durante la sesión 2 de grupo de discusión. Esas respuestas fueron comparadas y 

analizadas como se muestra a continuación: 

Imagen 10 
























































































