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ASIGNATURA: TALLER DE HERRAMIENTAS 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE  
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Email angelicagtz@gmail.com  HORARIO: Ma: 8:00-9:00, J: 10:00-12:00, V: 12:00-13:00 

 
OBJETIVO:  El estudiante desarrollará habilidades de autoconocimiento y de auto aprendizaje logrando interpretar y expresar 
eficazmente la comunicación necesaria para dicho proceso, con el propósito de adecuarlo a la toma de decisiones y a la 
evaluación de resultados. 

PREREQUISITOS: Conocimientos 
básicos de Psicología, Sociología, 
Ciencias Sociales 

COMPETENCIAS: Aplica algunos elementos cualitativos y cuantitativos, tanto de 
racionalización como 
de expresión, que le permite reforzar su personalidad y ampliar su capacidad de 
juicio crítico, lógico y deductivo, preparándole para enfrentar exitosamente el reto que 
representa seguir una carrera profesional. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  % 
Unidades aprobadas necesarias para presentar examen de 
NIVELACION / REGULARIZACION 

EXAMEN 40 

EXPOSICIÓN 40 
Unidades aprobadas necesarias para presentar examen de 

EXTRAORDINARIO 
TAREAS Y PARTICIPACIÓN 20 

 

CONTENIDO DE ASIGNATURA 

 

# 

FECHA 
PROG 

 

TEMA 
 

ACTIVIDAD 
 

HT 
 

HP 
 

FUENTE  FECHA  PAG. 

1 19/08/08 
 

UNIDAD UNO 

APRENDER A SER 

1.1 Personalidad 

E  1 4   

2 21/08/08 1.1.1 Definición   1 4   

3 21/08/08 1.1.2 Factores de la personalidad   1 4   

4 22/08/08 
 

1.1.2.1 Carácter   1 4   

5 26/08/08 
 

1.1.2.2 Temperamento   1 4   

6 28/08/08 1.1.2.3 Inteligencia   1 4   

7 28/08/08 1.1.2.4 Constitución: Ser integral   1 4   

8 29/08/08 
 

1.2 Comportamiento del yo   1 4   

9 02/09/08 
 

1.2.1 Autoconocimiento   1 4   

10 04/09/08 1.2.2 Auto concepto   1 4   

11 04/09/08 1.2.3 Auto aceptación   1 4   

12 05/09/08 
 

1.2.4 Autoevaluación   1 4   

13 09/09/08 
 

1.2.5 Autor respetó   1 4   

14 11/09/08 1.3 Autoestima   1 4   



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ZAPOTLANEJO 

Zapotlanejo, Jal. a 13 de agosto del 2008 

Materia: Taller de Herramientas 
Intelectuales 

MANUAL DE PRACTICA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Ingeniería Industrial 

 
15 11/09/08 1.3.1 Emociones   1 4   

16 12/09/08 
 

1.3.2 Motivación   1 4   

17 18/09/08 1.3.3 Autorrealización   1 4   

18 18/09/08 1.4 Conocimiento de los demás   1 4   

19 19/09/08 
 

1.4.1 Tipologías   1 4   

20 23/09/08 
 

1.4.1.1 Adler   1 4   

21 25/09/08 
 

1.4.1.2 Jung   1 4   

22 25/09/08 
 

1.5 Empatía   1 4   

23 26/09/08 
 

PRIMER EXAMAN       

24 30/09/08 
 

UNIDAD DOS 

Aprender a aprender 
2.1 Cómo aprende el cerebro 

  1 3   

25 02/10/08 2.2 Mapas mentales   1 3   

26 02/10/08 2.2.1 Anclajes   1 3   

27 03/10/08 
 

2.2.2 Construcción de mapas mentales   1 3   

28 07/10/08 
 

2.3 Mapas conceptuales   1 3   

29 09/10/08 2.3.1 Aprendizaje significativo   1 5   

30 09/10/08 2.3.2 Aprendizaje colaborativo   1 5   

31 10/10/08 
 

2.3.3 Aprendizaje en equipo   1 5   

32 14/10/08 
 

UNIDAD TRES 

Aprender a pensar 
3.1 Atención – concentración 
 

  1 5   

33 16/10/08 3.2 Memoria - retención   1 5   

34 

16/10/08 

3.3 Tipos de pensamientos 
3.3.1 Lógico 

  1 5   

35 17/10/08 
 

3.3.2 Análisis   1 5   

36 21/10/08 
 

3.3.3 Síntesis   1 5   

37 23/10/08 3.3.4 Deducción   1 5   

38 23/10/08 3.3.5 Pensamiento sistémico   1 5   

39 24/10/08 
 

3.3.6 Pensamiento crítico   1 5   

40 28/10/08 
 

3.3.7 Pensamiento creativo   1 3   

41 
30/10/08 

3.4 Formulación de algoritmos   1 5   

42 
30/10/08 

SEGUNDO EXAMAN       
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43 31/10/08 

 

UNIDAD CUATRO 

Aprender a comunicarse 

4.1 Lenguaje oral 

  1 2   

44 04/11/08 
 

4.1.1 La voz   1 2   

45 06/11/08 4.1.2 El tono   1 2   

46 06/11/08 4.1.3 El ritmo   1 2   

47 07/11/08 
 

4.1.4 La intensidad emocional   1 2   

48 11/11/08 
 

4.1.5 Lectura en voz alta   1 2   

49 13/11/08 4.1.6 Comprensión de lectura   1 2   

50 13/11/08 4.2 Lenguaje corporal   1 2   

51 14/11/08 
 

4.3 Lenguaje escrito   1 2   

52 18/11/08 
 

4.3.1. Revisión ortográfica básica   1 2   

53 

20/11/08 

4.3.2 Elaboración y comprensión de 
documentos 

  1 2   

54 20/11/08 4.3.3 Elaboración de informes y ensayos   1 2   

55 
  

21/11/08 
 

UNIDAD CINCO 

Aprender a crear 
5.1 Creatividad e innovación 

  1    

 
56 

25/11/08 
 

5.1.1 Definiciones   1 6   

 
57 

02/12/08 
 

5.1.2 Fases del proceso creativo   1 6   

 
58 04/12/08 

5.1.3 La creatividad y los hábitos   1 6   

59 

04/12/08 

5.1.4 Componentes del pensamiento 
creativo 

  1 6   

60 05/12/08 
 

5.1.5 Cómo desarrollar la creatividad   1 6   

61 09/12/08 
 

5.1.6 Facilitadores y obstáculos de la 
creatividad 

  1 6   

62 

11/12/08 

5.1.7 Creatividad individual y creatividad 
grupal 

  1 6   

63 11/12/08 5.1.8 Técnicas de creatividad   1 6   

64 12/12/08 
 

TERCER EXAMEN       

65 16/12/08 
 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 
ORDINARIO 
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RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO:     OBSERVACIONES  

 

Leer el material antes de la clase 
Asistir puntual  a la clase 
80% de asistencias para derecho a examen 
Realizar las tareas 
Participación 
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UNIDAD UNO 

APRENDER A SER 
 

1.1 Personalidad 
Test (http://www.psicoactiva.com/tests/test9.htm) 
Test (http://www.psicologia-online.com/test/pf/index.html) 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

 
 
Los tipos de personalidades son básicamente 4: Romántica, Intelectual, Moderna y Natural 

Concepto de personalidad.  

El estudio de la personalidad dentro de la Psicología es amplio. Los Psicólogos no están de acuerdo con una 
definición única de la personalidad. Una definición actual es que la Personalidad se refiere a los patrones de 
pensamientos característicos que persisten a través del tiempo y de las situaciones, y que distinguen a una persona 
de otrala personalidad está íntimamente relacionada con el temperamento y el carácter. El concepto de personalidad 
es más amplio que ellos, si bien los incluye y completa. 

Tipos generales de la personalidad:  

Este sería el cuarto nivel, es aquí como se dimensiona la personalidad, se distingue tres áreas y cada dimensión 
puede considerarse como un continuo al que cada individuo puede acercarse en menor o mayor grado. De ahí que 
este último nivel de organización de rasgos, correspondería a las dimensiones básicas de personalidad propuestas por 
Eysenck. 

 

1.1.1 Definición 

La personalidad es  un conjunto dinámico de características de una persona. También es conocida como un conjunto 
de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen único.  

DEFINICION Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD. 

Concepto de personalidad: 

Etimológico : se deriva del latín clásico del término ―persona‖ este término se utiliza para designar las máscaras o 
caretas que los actores romanos utilizaban en sus representaciones. Con personalidad hace referencia a la máscara o 
lo que aparenta uno deacuerdo con el contexto o la situación. El término personalidad puede referirse al papel que 
dicho actor representa en cada caso, el rol o los roles que interpretamos en cada situación. Una tercera acepción hace 
referencia al actor en sí mismo que es un individuo constituido por un conjunto de características individuales y que 
son diferentes del papel que representamos en cada momento y de los artificios que utilizamos para tal fin (la 
mascara). También las connotaciones sociales de prestigio y dignidad, una persona que goza de un estado legal 
(p.ejem. una personalidad en el derecho). 

Concepto actual de personalidad: 

http://www.psicoactiva.com/tests/test9.htm
http://www.psicologia-online.com/test/pf/index.html
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Hay una ambigüedad tanto en su definición no sistemática, como en la definición sistemática o científica. 

Empleo no sistemático (popular):  

Se unen la perspectiva de antes la mascara, prestigio social, se puede considerar como el conjunto de características 
que confieren una atractividad social a un sujeto. En este sentido la personalidad vendría a ser la configuración que de 
sus manifestaciones externas hacen los demás, según este punto de vista se podría atribuir distintas personalidades a 
un sujeto en función de las personas que lo juzguen y en función de las situaciones en que se produzca el juicio. Estas 
caracterizaciones son además base real del comportamiento tanto del observador que hace la valoración como para el 
individuo o actor, estos juicios de valor tienen una utilidad predictiva y adaptativa para el observador que sabe de 
antemano una serie de conductas o datos que recibe del actor cómo será su personalidad que es un constructo 
teórico o atribuciones que realiza el observador sobre el actor. El observador que categoriza a la otra persona explica 
el valor predictivo y adaptativo explicaría los estereotipos, a la vez que nuestro comportamiento se haya modelado con 
las etiquetas que los demás nos atribuyen. 

Concepto sistemático o científico de personalidad:  

existe un acercamiento al actor en sí mismo en cuanto poseedor de un conjunto de cualidades y propiedades 
peculiares que le definen con independencia de la categorización que de él y de su comportamiento realizan los 
demás.  

Allport realizo una clasificación de las diferentes definiciones del término personalidad que sería: 

Definiciones aditivas u ómnibus: En este tipo de definiciones la personalidad se entiende como la suma de todas las 
características que poseen y definen a un individuo. Definición de Eysenck ―la personalidad es la suma total de los 
patrones de conducta actuales o potencial de un organismo en tanto que determinados por la herencia y el ambiente y 
que se originan y desarrollan mediante la interacción del sector cognitivo, conativo (carácter), afectivo (temperamento) 
y somático (constitución)‖. 

Definiciones integrativas o configuracional: Hacen hincapié en la estructuración de las características o las 
relaciones entre las características. Estas características cómo se organizan en el individuo. 

Definiciones jerárquicas: Existen una jerarquía y habrá un factor relevante que organiza las estructuras de la 
personalidad. Hay un factor que rige las características de nuestra personalidad. 

Definiciones en términos de ajuste: Se entiende la personalidad como un conjunto integrado y organizado de 
características de un individuo pero se determina el ajuste de la conducta al medio, si es una conducta adaptada al 
medio la personalidad esta integrada y si no es una conducta adaptada habrá unas características que no se integran 
al medio. 

Definición de Allport ―Organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus 
ajustes únicos al ambiente‖. 

Definiciones en las que se subraya el carácter distintivo de la personalidad: lo que es más definitorio y esencial 
del individuo. 

Definición Pinillos ―Lo propio del comportamiento de tal cual‖. 
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Notas comunes en la definición del concepto de personalidad, son las siguientes: 

La personalidad abarca tanto la conducta manifiesta como la experiencia privada. 

?La personalidad hace referencia a características que son relativamente consistentes y duraderas. 

El carácter único que el concepto de personalidad tiene para cada individuo. 

?Hace referencia al carácter inferido de la personalidad. 

Las características de personalidad no implican un juicio de valor acerca de sus componentes. 

Definición de personalidad: Hace referencia a la organización relativamente estable de aquellas características 
estructurales y funcionales innatas y adquiridas que conforman la conducta con que cada individuo afronta las distintas 
situaciones. 

Objetivos de la psicología de la personalidad 

El objetivo esencial de la psicología de la personalidad viene constituido por el estudio de la conducta normal en todos 
sus aspectos. Las teorías de la psicología de la personalidad son teorías generales de la conducta aunque el objeto 
primario de interés es el individuo singular más que una amplia gama de unidades sociales. 

 
1.1.2 Factores de la personalidad 

Individuo : entendemos por individuo un ejemplar concreto de una especie de seres vivos que tiene cierto nivel de 
organización interna que es la responsable de la unidad del mismo, se caracteriza por ser indivisible y diferente del 
resto, se pueden distinguir dos aspectos en el individuo el organismo y el psiquismo, pero esta distinción entre estos 
dos aspectos está influenciada por el dualismo de Descartes entre la mente y el cuerpo. 

Persona : designa a un individuo humano concreto. 

Personalidad : es un término científico, un constructo formulado artificialmente y utilizado por los psicólogos con la 
intención de conocer la forma de actuar de las personas. 

Temperamento, carácter, constitución e inteligencia 

Identificar los diversos subsistemas dónde ubicar distintos términos que sean utilizados a lo largo de la historia para 
describir la personalidad de los individuos esta identificación tiene más una utilidad didáctica. 

El temperamento: Un conjunto de rasgos relativamente estables del organismo, determinados principalmente por la 
biología del mismo y que se manifiestan en las diferentes formas de reacción conductuales que tiene la persona, en 
definitiva el temperamento hace referencia a las características emocionales de la conducta. 

Constitución : Representa la unidad biofísica en la que se asientan la individualidad psicológica del sujeto y agrupa 
tanto los aspectos morfológicos como los fisiológicos. 

Carácter : Proviene el término de la psicología de corte filosófico a partir del s.XIX es la influencia social, nos referimos 
a la mezcla de valores, creencias, sentimientos que tiene un sujeto y que están matizados por valores éticos-morales 
de la sociedad en la que el individuo vive, además la evaluación del carácter precisa un estudio cualitativo no 
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cuantitativo. 

Inteligencia : Esta inteligencia no es el C.I. de los tests de inteligencia, se refiere hasta que punto el individuo es 
considerado socialmente inteligente y cómo demuestra el C.I. de los tests en la práctica o interacción con el medio 

 

1.1.2.1 Carácter 
 

El carácter es la expresión que idiomáticamente alude a aquello que individualiza, de modo que puede clasificarse 
como aquellos componentes que expresan de una manera mas individualizada y distintiva del modo de ser y 
comportarse de una persona en particular. 

El Carácter significa marca(grabado), sugiere una cosa profunda y fija, talvez innata, una estructura básica. La 
psicología americana tiene preferencia por el medio, su orientación behaviorista le invita a destacar el papel del 
movimiento exterior, de la acción visible. La psicología europea, por el contrario, tiende a subrayar lo que hay de 
innato en la naturaleza del hombre, lo que esta profundamente grabado en él y es relativamente inmutable. 

El carácter es un componente que se ve fuertemente influido por el ambiente, la cultura, la educación, el entorno social 
y familiar, el núcleo de amistades o de trabajo, etc. Uno de los factores esenciales del carácter es la voluntad unida al 
temple, como la expresión del autodominio sobre los propios comportamientos, especialmente en las decisiones que 
importan ejerce libertad, pero a la vez se condicionan por el deber, la responsabilidad, y el respeto a limites sociales o 
morales 

Este trabajo esta orientado a estudiar y lograr clasificar los diferentes tipos de carácter y las relacione s que se dan 
entre ellos. 

CARÁCTER 

El carácter ha tratado de ser definido a lo largo de todos estos años pero una de los conceptos mas acertados es el 
definido por Santos (2004), "el carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, producto del 
aprendizaje social.", Esto nos hace pensar que somos personas únicas que poseemos un conjunto de reacciones y 
hábitos de comportamiento único que a lo largo de nuestras vidas hemos adquirido.  

El carácter probablemente no se manifieste de una forma total y definitiva, si no que pase por un proceso evolutivo que 
se desarrolla hasta llegar a su completa expresión en el final de la adolescencia 

CLASIFICACIÓN DEL CARÁCTER 

El carácter de una persona influye mucho en el estudio, en el trabajo y en la vida diaria, o lo facilita o lo dificulta. Es 
importante que las personas conozcan su carácter. Que conozcan sus puntos fuertes y débiles, para que puedan 
saber qué pueden esperar de ellos. Y también, cómo deben ayudarse y estimularse en la vida. 

Los Tipos de Carácter  

El nervioso:  

El tipo de carácter nervioso cambia continuamente de intereses y de ocupación. Este tipo de carácter se entusiasma 
con lo nuevo, pero este sólo busca de ello lo que es práctico, le falta orden, disciplina y perseverancia en las cosas. 
Tiene una voluntad débil, es inestable, sociable, cariñoso y extrovertido.  

En cuanto a su inteligencia, le cuesta la comprensión, la memorización y el razonamiento lógico de las cosas. Es 
perezoso, distraído. Trabaja solamente cuando la tarea coincide con sus intereses momentáneos.  

El sentimental: 

Es muy sensible, tímido, pesimista. El busca el aislamiento y la soledad. Es rencoroso, difícil de reconciliar. Se 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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desmoraliza rápidamente. Es inseguro. En el trabajo es lento e indeciso.  

En cuanto a su inteligencia: es reflexivo, se centra en los objetos es muy abstraído. Le gusta hacer las cosas bien, 
pero se desalienta pronto ante las dificultades. Tiene problemas para adaptarse a cosas nuevas.  

El Colérico: 

Siempre vive ocupado en cosas. Es un atrevido para hacer cosas nuevas. Debido a sus arrebatos, improvisa, se 
precipita, despilfarra energía y cae en la dispersión. Abandona las cosas cuando aparece algún  peligro. Es un 
extrovertido. 

En cuanto a su inteligencia: le gustan las cosas concretas, inmediatas, y técnicas. Comprende con rapidez y es bueno 
para improvisar. Se tensiona fácilmente.  

No le gusta sintetizar las cosas. Posee una escasa capacidad para adquirir nuevos conocimientos. Es poco 
disciplinado en su trabajo. Le gusta el trabajo en equipo individual. Cambia frecuentemente de actividad y no termina 
lo que empezó.  

El Apasionado: 

Posee una gran memoria e imaginación. Tiene una gran capacidad de trabajo. Vive siempre ocupado. Tiene afición al 
estudio y le gusta todo tipo de tareas. Prefiere trabajar sólo. Estudia de forma ordenada y metódica. Se destaca en 
lectura, historia, redacción y matemáticas. Le interesa lo social, lo religioso y político.  

El sanguíneo: 

Es muy poco sensible. Sólo le mueven los resultados a corto plazo. Tiene tendencia a mentir para conseguir lo que 
quiere. Es cerebral. Piensa todo fríamente. Es optimista, social y extrovertido. Es curioso. Le gusta tocar todo. Se 
adapta bien a cualquier ambiente. Aunque es trabajador, se deja llevar por la superficialidad y la chapucería.  

El Flemático: 

Es reposado y tranquilo. Es reflexivo y callado Es muy ordenado. Le gusta trabajar solo. Es puntual y se preocupa por 
la exactitud de todas las cosas. La inteligencia del flemático es lenta, pero profunda. Tiene una buena aptitud para 
comprender lo esencial de las cosas. Es dócil y metódico.  

El amorfo: 

Es perezoso. Su vida es dormir y comer. Es poco original, se deja llevar por el ambiente. Es despilfarrador, impuntual y 
carece de entusiasmo. Es social y extrovertido. Razona con mucha lentitud y analiza las cosas de forma superficial. 
Huye de cualquier esfuerzo. Suele aplazar las tareas. Es torpe y desordenado.  

El Apático: 

Es cerrado en sí mismo. Es melancólico. Es irreconocible y testarudo. Es perezoso. Rutinario. Pasivo e indiferente. 
Carece de estimulo y actividad. Es un pobre de ideas. Es apático y poco interesado en actividades.  

Todos estos rasgos caracterológicos son puntos de referencia. No podemos etiquetar la personalidad de las personas, 
como si cada uno de ellos no evolucionara con el tiempo o no tuviera nada propio.  

No se puede confundir lo psicológico con lo moral clasificando a las personas en "buenos" y "malos". Con sabiduría 
podemos ayudarlos a crecer positivamente en sus características personales.  

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL CARÁCTER Y TIPOS DE CARÁCTER 

Según Santos (2004) los tres componentes de la estructura del carácter son la emotividad, la actividad, y la resonancia 
o respuestas ante las impresiones que nos manifiesta como primarios o secundarios. Al combinar los componentes 
aparecen ocho tipos caracterológicos: 

La emotividad — consistente en la mayor (primaria) o menor (secundaria) repercusión emocional del sujeto ante un 
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acontecimiento. 

La actividad — consistente en la mayor (primaria) o menor (secundaria) inclinación del sujeto a responder a un 
estímulo mediante la acción. 

En donde tenemos que las personas que poseen los rasgos indicados como primarios son personas variables y 
volubles, así como los que presentan la forma secundaria son constantes y organizados.  

Emotivo, Activo y Primario: Colérico. 

Emotivo, Activo y Secundario: Apasionado. 

No Emotivo, Activo y Primario: Sanguíneo. 

No Emotivo, Activo y Secundario: Flemático. 

Emotivo, No Activo y Primario: Nervioso. 

Emotivo, No Activo y Secundario: Sentimental. 

No Emotivo, No Activo y Primario: Amorfo. 

No Emotivo, No Activo y Secundario: Apático. 

Los diferentes tipos de carácter manifestados en las personas dependen entonces, de la presencia o ausencia en el 
carácter de los tres componentes principales dados por el autor. 

Surgen en este escenario tres grupos: Las personas bloqueadas por sus imposibilidades, los que son manipulados por 
sus circunstancias; los que articulan y contra juegan en la búsqueda de oportunidades. 

 

(http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml) 

1.1.2.2 Temperamento 
 

Antes que nada debemos dejar en claro que carácter no es lo mismo que temperamento según Gaitán (2006,2), "el 
temperamento es la base biológica del carácter y esta determinado por el proceso fisiológico y factores genéticos que 
inciden en las manifestaciones conductuales." 

Hoy en día se dice que ciertas características del temperamento se deben a procesos fisiológicos del sistema linfático, 
también debido a la acción endocrina de ciertas hormonas. El temperamento tiene, por tanto, un porcentaje genético 
nada despreciable.  

También se acepta, de forma general, que los efectos intensos y permanentes del entorno pueden llegar a influir de 
forma importante en la formación del temperamento de cada individuo. 

Tipos de Temperamento 

 

Como señala Berne (2006 citado en falta autor, 2006), suele hacer una referencia al proceso de desarrollo del embrión 
humano, a partir de la diferenciación inicial de tres capas de tejidos; la primera, interna, que origina los sistemas 
internos digestivo y respiratorio, la segunda que origina el esqueleto, sistema muscular y circulatorio, y la tercera, 
externa, que origina el sistema nervioso.  

Según esto él describe temperamentos que se asocian a la actividad digestiva, muscular o intelectual, dependiendo 
del desarrollo dominante de alguna de las capas: 

 El temperamento endomorfo— interno, que presenta una tendencia a la obesidad, de contextura blanda y redonda, 
tórax y abdomen prominentes; rostro ancho, cuello corto, brazos y músculos robustos, con manos y pies pequeños. 
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Este prototipo de "gordo bueno", debería tener un carácter tranquilo, albergar sentimientos simples y fácilmente 
accesibles; ser una personalidad amable a la que guste despertar afecto y aprobación, que disfrute de la compañía 
de amigos en torno a una mesa bien servida.  

 El temperamento mesomorfo — central, de complexión equilibrada, musculosa, con extremidades fuertes y 
alargadas, tórax bien formado predominando sobre un abdomen firme y no voluminoso. El cráneo de tendencia 
prismática, sobre hombros anchos, provisto de una mandíbula huesuda y cuadrada; su cuerpo de piel gruesa, 
resistente a los rigores de la intemperie. Este fornido y atlético individuo, habrá de ser activo y emprendedor, 
desplegará su energía física en el deporte o en otras actividades de índole predominantemente física, se sentirá 
atraído por la aventura, el reto de los riesgos. Tendrá tendencia a la búsqueda de poder y autoridad sobre otros, 
será seguro de sí, osado y tendrá muy pocas inhibiciones. Disfrutará esencialmente de las actividades, querrá 
destacarse y ser líder.  

 El temperamento ectomorfo — externo, de complexión decididamente alargada, huesos delgados y músculos no 
muy desarrollados, piernas largas, hombros caídos, vientre hundido, tórax estrecho. Su rostro, de conformación 
oval, el cuello largo, los brazos extensos, la piel delgada y pálida. Son individuos cuya inquietud es más intelectual 
que física, no son afectos a grandes movimientos o actividades, tienden a la introspección, aborrecen y tratan de 
eludir las dificultades.  

DIFERENCIA ENTRE CARÁCTER Y TEMPERAMENTO 

Según La Escuela de la Fe (2006), Con frecuencia se confunden los términos temperamento y carácter. La diferencia 
es que El temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los 
individuos, El carácter, en cambio, es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, 
modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. 

1.1.2.3 Inteligencia (Diapositivas 8 inteligencias) 
 
La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Si 
indagamos un poco en la etimología de la propia palabra encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de 
intus (entre) y legere (escoger). Por lo que podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre 
las que se nos brinda para resolver un problema. Por ejemplo, si a una persona se le plantea subir al tejado de una 
casa, la persona seleccionará los instrumentos que cree necesario para subir, pues con los conocimientos que ya 
posee (lógicos, matemáticos, ...) ha ideado una forma para ejecutar una acción que le permitirá subir al tejado. Unos 
dirán que con una escalera, otros con una cuerda, otros necesitarán una serie de instrumentos, ... Una persona más 
inteligente que otra escogerá una opción mejor que otra. ¿Cómo se mide la inteligencia? Tristemente la mayoría de los 
test que miden la inteligencia de un ser humano sólo tienen en cuenta las capacidades lógica-matemática y 
lingüisticas. Según la teoría de las inteligencias múltiples según Howard Gardner podemos distinguir tipos diferentes 
de inteligencia formal: (http://www.genciencia.com/2006/09/15-que-es-la-inteligencia) 
Test de Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional cobra validez en la actualidad cuando se asumen cambios de paradigmas. 
Anteriormente se tendía a considerar la inteligencia como un factor exclusivamente intelectual totalmente 
desprendido de emoción. Recientemente surge la tendencia a considerar diferentes tipos de "inteligencias", 
entre ellas la emocional. 

Desde esta nueva perspectiva, si antes se consideraba inteligente una persona porque podía desprenderse de la 
presión de sus emociones, ahora se comprende que es deseable aprender a administrar nuestras emociones de 
manera inteligente. 

Cada vez es más aceptado que la capacidad de motivarse y perseverar pese a las dificultades y frustraciones, el 
administrar los impulsos y la capacidad de posponer una satisfacción personal, el ser capaces de regular el humor y 
de impedir que se alteren las facultades de razonamiento, además de la empatía y la esperanza son factores 
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esenciales para alcanzar el éxito y la felicidad. 

Podemos reconocer la inteligencia emocional porque nos pone en contacto con lo que hay de humano en una 
persona, y para facilitarle entrar en contacto con la suya le ofrecemos a continuación una serie de preguntas que, al 
contestarlas y evaluar sus respuestas, le permitirán conocer un poco más sobre su mundo emocional y como se 
desenvuelve usted en él. 

Test 

Titulo Su Nombre Genero
 

1. Sabe reconocer en usted: 

Ninguna emoción 

Miedo 

Cólera 

Tristeza 

Amor 

Alegría 

Todas mis emociones 

2. ¿Es consiente de su respiración mientras realiza sus tareas? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

3. Sabe identificar el desencadenante de su emoción: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

(http://www.helios3000.net/tests/eq.shtml) 
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1.1.2.4 Constitución: Ser integral 
el ser integral se compone con tres dimensiones la primera es el area psicomotriz, la segunda el area de 

conocimiento, y la tercera es el area afectiva, el ser humano tine que desarrollar estas dimensiones para poder 

tener una vida equilibrada. en estas tres dimensiones podemos encontrar los tipos de inteligencia que existen 

 
1.2 Comportamiento del yo 

Comportamiento del Yo  

Auto concepto Quien soy? Para que existo? Como soy? Que esperan de mi? Que puedo hacer por los demás?  

Autovaloración Que me sale bien?, que se me hace fácil? Cuales son mis habilidades? Que tengo que aprender? Que 
tengo que desaprender?  

Auto aceptación Como soy físicamente? Que ventajas tengo con mi físico? Que es lo que me gusta mas de mi físico? 
Autorrespeto.- Yo existo, soy irrepetible,tengo personalidad, soy un misterio(nada de lo que hago o digo expresa 
completamente lo que soy)  
 

1.2.1 Autoconocimiento 

O autoimagen es la representación que la persona tiene de sí misma,  

Son las creencias que cada persona tiene sobre sus características : a nivel físico, psicológico, intelectual, social, 
afectivo 

Dicen que en cada persona podemos encontrar tres persones: 

1.la que creemos que somos = autoconcepto 
2. la que los otros creen que somos 
3. la que somos realmente = autoconocimiento 

 

http://www.xtec.es/~cciscart/annexos/autoconeixement2.htm
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"AUTOCONCEPTO (Una parte importante de la autoestima) ¿Qué es el autoconcepto?. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿De qué 
depende?. En nuestro autoconcepto intervienen varios componentes que están interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a los otros (por 
ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por tanto hago actividades negativas y no soluciono el problema). 

-  Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 
nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre nuestra persona.  

-  Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable 
que vemos en nosotros.  

-  Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente.  

 
Los factores que determinan el autoconcepto son los siguientes:  

*  La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 
actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la ansiedad.  

*  El esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy 
relacionada e influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia nosotros mismos.  

*  Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.).  

*  

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 
contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento  
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Me parece interesante por un lado definir de forma sencilla que son el autoconcepto y la autoestima pero además 
podemos ofrecer algunas pautas para que padres y profesorado favorezcamos el desarrollo de la autoestima en 
nuestros chavales. 

AUTOCONCEPTO 

Se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma. Es nuestra propia descripción. 

Autoconcepto académico 

Es la percepción que tu hijo o hija tienen de su valía como estudiantes. Se forma a partir de las experiencias y delos 
comentarios y apoyos que recibe de las personas de su entorno. El autoconcepto académico influye sobre el 
rendimiento y viceversa; esto es, un alumno que confía en sus aptitudes se esforzará por conseguir buenos resultados 
y esos buenos resultados contribuirán a fortalecer la imagen de buen estudiante. Por lo tanto lo más probable es que 
lo siga siendo durante mucho tiempo porque se sentirá confiado y se esforzará por mantener esa imagen que se ha 
ido formando de sí mismo. 

1.2.2 Auto concepto 
AUTOCONCEPTO: Este término suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de imágenes, pensamientos y 
sentimientos que el individuo tiene de sí mísmo. Así, es posible diferenciar dos componentes o dimensiones en el 
autoconcepto: los cognitivos (pensamientos) y los evaluativos (sentimientos). Los primeros se refieren a las creencias 
sobre uno mísmo tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las habilidades o los rasgos que el 
individuo considera que posee. Los segundos, también llamados autoestima, están constituídos por el conjunto de 
sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre sí mísmo. Salvarezza L, Psicogeriatría, Paidós, 
Buenos Aires, 1999, pág. 98.  ―El autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de imágenes, 
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pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mísmo. Pensamientos y sentimientos que, 
consecuentemente, permiten diferenciar dos componentes o dimensiones de los mismos: los cognitivos y los 
evaluativos (Rosenberg, 1979). La dimensión cognitiva hace referencia a las creencias sobre varios aspectos de sí 
mísmo, tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las habilidades o los rasgos que el individuo 
considera que posee. Los aspectos evaluativos del autoconcepto, a los que también se suelen denominar autoestima, 
están constituídos por el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta sobre sí mísmo 
(McCrae y Costa, 1988). En la determinación de la influencia de ambos componentes (cognitivos y evaluativos), va 
siempre a representar un papel importante la imagen que el sujeto considera que los demás tienen de él: la dimensión 
social que considera que merece‖.  Salvarezza Leopoldo (comp) (1998) La vejez: una mirada gerontológica actual. 
Paidós, Buenos Aires, pág. 98.  Para C. Rogers, el autoconcepto está compuesto de aquellas percepciones y valores 
concientes de ‗mí‘ o ‗yo‘, algunas de las cuales son un resultado de la propia valoración por parte del organismo de 
sus experiencias, y en algunos casos fueron introyectadas o tomadas de otros individuos significativos o importantes. 
El autoconcepto es la imagen que el individuo percibe de sí mísmo.  Engler Barbara, Introducción a las teorías de la 
personalidad. México: McGraw-Hill, pág. 330–331 

(http://www.mitecnologico.com/Main/Autoconcepto) 

1.2.3 Autoaceptación
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(esnips.com) 
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1.2.4 Autoevaluación 
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1.2.5 Autor respetó 
Respeto hacia sí El respeto es consecuencia del valor que nos reconocemos, o la estima que profesamos hacia nuestra  
persona y la dignidad que exigimos que nos otorguen las demás personas. 4. Autoestima La persona que se respeta ―controla‖ 
cuales son los límites de cada situación y circunstancia, dónde y con quienes quiere estar en cada momento. ―Controlar‖ 
significa: • Hacer valer mis necesidades físicas de alimentación, descanso y ejercicio físico, en lugar de seguir cualquier 
moda. • Expresar libremente, sin subterfugios, mis opiniones, ideas y creencias, aunque sean discrepantes de la mayoría. 
• Atender mis necesidades afectivas (novio /novia, amigos/amigas, padres/madres, hermanos/hermanas), mejor que el 
desapego individualista. • Cuidar mi espacio, sea mi habitación, casa, ciudad, planeta. Todo está a mi servicio, para mi uso y 
comodidad. • Cualificar mi derecho a respirar aire limpio, que es lo que se merece mi pulmón. Todos los seres humanos 
debemos valorarnos La persona aguafiestas es insoportable, porque no controla su miedo. Pero el desmadre es siempre una 
falta de respeto hacia sí mismo y, además, suele dejar resaca. Es decir, si no controlas, no lo pasas bien y luego lo pasarás 
mal, seguro. Tercera. Formación personal Tu cerebro contiene varios miles de millones de neuronas, conectadas entre sí, 
que configuran más de un trillón de circuitos. Cada neurona puede almacenar un ingente archivo de información. Por tanto, 
el poder de tu cerebro, tu poder, es superior al del ordenador más potente que conozcas. No lo dudes. Tu cerebro es la 
mejor herencia que haya podido corresponderte y que ya puedes disfrutar. El cerebro funciona como otros órganos del 
cuerpo: cuanto más funcionan, más se desarrollan, mientras que el desuso los hace languidecer, se atrofian y rinden menos. 
Guía para la prevención de los trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y bulimia) 53 54  

¿Por qué unas personas explotan sus posibilidades y otras no lo intentan? La respuesta es simple y sencilla: formación. 
Quien dedica tiempo con generosidad a formarse, va a desarrollar su cerebro, va sacar los quilates del diamante bruto. 
La inteligencia es fruto del trabajo de tu cerebro y puede crecer a medida que ejercites más tu cerebro. Piénsalo. En ciertos 
casos, el cerebro es dañado por: • Falta de oxígeno. • Intoxicación por drogas, alcohol, tabaco o la combinación  
de todos los tóxicos. • Alimentación insuficiente o descompensada. Evidentemente, en estos casos, el rendimiento del 
cerebro será inadecuado. En otros casos, el rendimiento del cerebro depende del empeño que ponga su dueño por 
formarse. Esto es:  • Enseñar a trabajar al cerebro, darle método de trabajo. • Suministrarle información, que es su 
herramienta de trabajo. • Hacerle trabajar todos los días, mantenerlo en forma, como hacen los deportistas profesionales con 
su cuerpo. 

(http://es.salut.conecta.it/pdf/injuve/IIguianorexia_4.pdf) 
1.3 Autoestima 

Es el valor que concedemos a la imagen que tenemos de nosotros mismos, en otras palabras, el cariño que nos 
tenemos por ser como somos. Una persona, en este caso un niño o niña, que se siente sin confianza en sí mismo, sin 
la sensación de quererse y de ser querido no podrá lograr un nivel de desarrollo adecuado en cualquier faceta de su 
vida. 

Para favorecer la autoestima: 

   Aceptar a nuestros hijos e hijas tal y como son. La aceptación implica que no hay comparaciones.  
   Ser cariñosos. Desde el verdadero cariño se dicen bien todas las cosas.  
   Demostrar a nuestros hijos que tenemos interés por lo que son y por lo que hacen. Nuestros hijos necesitan saber 

que son muy valiosos y nosotros somos quienes podemos proporcionarles esos sentimientos.  
   Permitirles actuar sin sobreprotegerlos continuamente. Exigirles hasta donde pueden llegar.  
   Confiar en ellos o ellas.  
   Hacerles ver sus progresos y apoyarlos en las dificultades valorando sus esfuerzos.  
   Señalar unas normas claras, coherentes y cumplirlas. 

(http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=242) 
Amor propio 
Es el significado más directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, aprecio). Quererse a sí mismo/a, ni es 
egoísmo, ni es enfermizo; es un sentimiento fundamental. Para poder amar a otros, necesitamos amarnos a nosotros/ 
as mismos/as, sentir aprecio y aún orgullo por ser como somos y contener los valores, cualidades y capacidades que 
hemos desarrollado. 
El amor propio es un sentimiento legítimo que nos motiva a fijarnos objetivos y metas. Así como a procurar ser 
eficaces en la resolución de nuestros problemas y a establecer alianzas y vínculos sociales sanos. 4. Autoestima 

http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=242
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Cuando una persona se ama a sí misma, se hace amar por las demás personas, porque le ―luce‖ usar sus cualidades, 
hace gala de sus aptitudes, disfruta de ello, se emplea a fondo y obtiene éxito. Quienes observan tal comportamiento 
experimentan simpatía, les agrada  observar o beneficiarse de tanto empeño y quedan dispuestos a otorgar sus 
reconocimientos y aplauso. Con amor propio podemos   acrecentar nuestras habilidades, disfrutando del proceso, sin 
la desesperación de ir el último, ni la angustia de ser el  segundo o el miedo a perder el primer puesto. Podemos ir 
todos juntos, cada uno, cada una, a su ritmo y compás, sin echar  zancadillas ni alentar el rencor. Por tanto, el amor 
propio no es competitividad, sino estar a gusto contigo por hacer lo que  haces; es un estado de conformidad íntima 
que mantiene el interés por continuar con tu proyecto o tu empeño. El amor propio es garantía de: • Un cuidado 
personal sano. • Diversión apasionante. • Desarrollo personal armónico. • Nuevas  experiencias interesantes y 
curiosas. • Relaciones alegres, útiles. 
Autoestima, ¿para qué? 
La autoestima es como el lubricante de un círculo beneficioso que facilita el funcionamiento correcto de todo nuestro  
sistema. El sistema inmunológico frente a las tensiones y dificultades que se nos presentan todos los días. La 
autoconsciencia del yo y el amor propio consolidan la Autoestima. Esta genera aceptación, respeto hacia nosotros 
Mismos y nosotras mismas e interés por nuestro desarrollo. Al final, como fruto de todo el proceso encontramos el 
proyecto de vida que nos abre al futuro y a las demás personas. 4. Autoestima El proyecto de vida propio se asienta 
en las consecuencias inmediatas de la autoestima. El proyecto o plan de vida es como el crédito que nos damos para 
vivir y usar nuestro poder (fig.5). El plan de vida es saber a qué me interesa dedicar mi tiempo, qué tengo que hacer 
hoy, según la meta que  
Persigo, me orienta y da sentido a mi esfuerzo. Pero recuerda lo que dice ―El Principito‖: ―Todo recto, no se puede ir 
muy lejos‖. Y así es. Un plan viable ha de ser flexible. Hemos de aprender a hacer regates, que no trampas, en la vida. 
Habremos de aprender a caminar en zigzag, a sabiendas de a dónde vamos y qué queremos conseguir. Saber: • Qué 
quiero, en función de mis intereses y aficiones. • Qué me conviene, a tenor del aprecio y respeto que tengo por mí. • 
Qué puedo, según sean mi competencia, habilidades y formación. Son tres condiciones sencillas para esbozar un plan 
que habrá que revisar todos los días, con objeto de acelerar o Proyecto Individual de Vida Aceptación propia / 
Formación / Respeto personal. Guía para la prevención de los trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y 
bulimia), frenar la marcha, fijarse un objetivo más ambicioso o más modesto, recurrir a estos medios o pedir tal o cual ayuda, 

contar con estas personas o aquellas. Por otra parte, el plan de vida es un generador de estabilidad, que repercute en: • La 
seguridad y confianza en la propia persona. • La eficacia en las tareas. • La cultura del logro. En cuanto a los tiempos, es 
suficiente anticipar, con una cierta precisión, el logro a conseguir la semana que viene y, con mayor amplitud, los objetivos a 
alcanzar dentro de un mes o un año. Es todo cuanto necesitamos para comenzar el camino, aunque desconozcamos todo lo 
demás. 
(http://es.salut.conecta.it/pdf/injuve/IIguianorexia_4.pdf) 

1.3.1 Emociones 
 
Veamos, antes que nada, unas palabras sobre lo que yo entiendo por el término emoción, un vocablo cuyo significado 
concreto han estado eludiendo durante más de un siglo los psicólogos y los filósofos. En el sentido más literal, el 
Oxford English Dictionary define la emoción como «agitación o perturbación de la mente; sentimiento; pasión; 
cualquier estado mental vehemente o agitado». En mi opinión, el término 
emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de 
tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, 
mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. En realidad, existen más sutilezas en la emoción que palabras para 
describirías. Los investigadores todavía están en desacuerdo con respecto a cuáles son las emociones que pueden 
considerarse primarias -el azul, el rojo y el amarillo de los sentimientos de los que se derivan todos los demás— y, de 
hecho, ni siquiera coinciden en la existencia real de emociones primarias—. Veamos ahora — aunque no todos los 
teóricos estén de acuerdo con esta visión— algunas de esas emociones propuestas para ese lugar primordial y 
algunos de los miembros de sus respectivas familias. 
•Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso 
extremo, odio y violencia. 
•Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y. 
en caso patologico, depresión grave. •Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso de que sea psicopatológico, fobia y 
pánico. •Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, 
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estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y. en caso extremo, manía. •Amor:  
aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y agape. •Sorpresa: 
sobresalto, asombro,  esconcierto, admiración. •Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y 
repugnancia. •Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. No cabe duda de 
que esta lista no resuelve todos los problemas que conl leva el intento de categorizar las emociones. ¿Qué ocurre, por 
ejemplo, con los celos, una variante de la ira que también combina tristeza y miedo‘? ¿Y qué sucede con las virtudes 
,cuando la esperanza, la fe, el valor, el perdón, la certeza y la ecuanimidad, o con alguno de los vicios clásicos 
(sentimientos como la duda, la autocomplacencia, la pereza, la apatía o el aburrimiento)? La verdad es que en este 
terreno no hay respuestas claras y el debate  científico sobre la clasificación de las emociones aún se halla sobre el 
tapete. La tesis que afirma la existencia de un puñado de emociones centrales gira, en cierto modo, en torno al 
descubrimiento realizado por Paul Ekman (de la Universidad de California en San Francisco) de cuatro 
expresiones faciales concretas (el miedo, la ira, la tristeza y la alegría) que son reconocidas por personas de 
culturas diversas procedentes de todo el mundo (incluyendo a los pueblos preletrados supuestamente no 
contaminados por el cine y la televisión), un hecho que parece sugerir su universalidad. Ekman mostró fotografías de 
rostros que refl ejaban expresiones técnicamente perfectas a personas de culturas tan alejadas como los fore (una 
tribu aislada en las remotas regiones montañosas de Nueva Guinea cuyo grado de desarrollo se corresponde con el 
de la Edad de Piedra) y descubrió que todos reconocían las mismas emociones básicas. El primero, tal vez, en 
advertir la universalidad de la expresión facial de las emociones fue Charles Darwin, quien la consideró como una 
evidencia troquelada por las fuerzas de la evolución en nuestro sistema nervioso central. En la búsqueda de estos 
principios básicos, yo opino, como Ekman y tantos otros, en que conviene pensar en las emociones en términos de 
familias o dimensiones, y en considerar a las principales familias —la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el amor, la 
vergtienza, etcétera— como casos especialmente relevantes de los infinitos matices de nuestra vida emocional. Cada 
una de estas familias se agrupa en torno a un núcleo 
fundamental, a partir del cual dimanan —a modo de olas— todas las otras emociones derivadas de ella. En la 
(Daniel Goleman Inteligencia Emocional, pag 182) 
 
 
 
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS EMOCIONES? 
Sólo se puede ver correctamente con el corazón; lo esencial permanece invisible para el ojo. Antoine de Saint-
Exupéry, El principito Ahora, los últimos momentos de las vidas de Gary y Mary Jane Chauncey, un matrimonio 
completamente entregado a Andrea, su hija de once años, a quien una parálisis cerebral terminó confinando a una 
silla de ruedas. Los Chauncey viajaban en el tren anfibio que se precipitó a un río de la región pantanosa de Louisiana 
después de que una barcaza chocara contra el puente del ferrocarril y lo semidestruyera. Pensando exclusivamente 
en su hija Andrea, el matrimonio hizo todo lo posible por salvarla mientras el tren iba sumergiéndose en el agua y se 
las arreglaron, de algún modo, para sacarla a través de una ventanilla y ponerla a salvo en manos del equipo de 
rescate. Instantes después, el vagón terminó sumergiéndose en las 
profundidades y ambos perecieron. La historia de Andrea, la historia de unos padres cuyo postrero acto de heroísmo 
fue el de garantizar la supervivencia de su hija, refleja unos instantes de un valor casi épico. No cabe la menor duda 
de que este tipo de episodios se habrá repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria y la historia de 
la humanidad, por no mencionar las veces que habrá ocurrido algo similar en el 
dilatado curso de la evolución. Desde el punto de vista de la biología evolucionista, la autoinmolación parental está al 
servicio del «éxito reproductivo» que supone transmitir los genes a las generaciones futuras, pero considerado desde 
la perspectiva de unos padres que deben tomar una decisión desesperada en una situación limite, no existe más 
motivación que el amor. Este ejemplar acto de heroísmo parental, que nos permite comprender el poder y el objetivo 
de las emociones, constituye un testimonio claro del papel desempeñado por el amor altruista —y por cualquier otra 
emoción que sintamos— en la vida de los seres humanos. De hecho, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y 
nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles y nuestra especie debe gran parte de su 
existencia a la decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos. El poder de las emociones es 
extraordinario, sólo un amor poderoso —la urgencia por salvar al hijo amado, por ejemplo— puede llevar a unos 
padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata de 
un sacrificio indiscutiblemente irracional pero, visto desde el corazón, constituye la única elección posible. Cuando los 
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sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel que la evolución ha asignado a las emociones en el 
psiquismo humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente 
cruciales. Son las emociones —afirman— las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles —el riesgo, las 
pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la 
creación de una familia, etcétera— como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos 
predispone de un modo diferente a la acción; cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió 
resolver adecuadamente los innumerables desafíos 
a que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario 
valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado 
integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Cualquier 
concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará de una 
lamentable miopía. De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado 
por las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término homo sapiens —la especie pensante— resulta un tanto 
equivoco. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto —y a 
veces más— de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los 
aspectos puramente racionales (de todo lo que mide el CI) para la existencia humana pero, para bien o para mal, en 
aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las emociones, nuestra inteligencia se ve francamente 
desbordada. 
CUANDO LA PASION DESBORDA A LA RAZON 
Fue una terrible tragedia. Matilda Crabtree, una niña de catorce años, quería gastar una broma a sus padres y se 
ocultó dentro de un armario para asustarles cuando éstos, después de visitar a unos amigos, volvieran a casa pasada 
la medianoche. Pero Bobby Crabtree y su esposa creían que Matilda iba a pasar la noche en casa de una amiga. Por 
ello cuando, al regresar a su hogar, oyeron ruidos. Crabtree no dudó en coger su pistola, dirigirse al dormitorio de 
Matilda para averiguar lo que ocurría y dispararle a bocajarro en el cuello apenas ésta salió gritando por sorpresa del 
interior del armario. Doce horas más tarde, Matilda Crabtree fallecía. El miedo que nos lleva a proteger del peligro a 
nuestra familia constituye uno de los legados emocionales con que nos ha dotado la evolución. El miedo fue 
precisamente el que empujó a Bobby Crabtree a coger su pistola y buscar al intruso que creía que merodeaba por su 
casa. Pero aquel mismo miedo fue también el que le llevó a disparar antes de que pudiera percatarse de cuál era el 
blanco, antes incluso de que pudiera reconocer la voz de su propia hija. Según afirman los biólogos evolucionistas, 
este tipo de reacciones automáticas ha terminado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso porque sirvió para 
garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de la prehistoria humana y, más importante todavía, porque 
cumplió con la principal tarea de la evolución, perpetuar las mismas predisposiciones genéticas en la progenie. Sin 
embargo, a la vista de la tragedia ocurrida en el hogar de los Crabtree, todo esto no deja de ser una triste ironía. Pero, 
si bien las emociones han sido sabias referencias a lo largo del proceso evolutivo, las nuevas realidades que nos 
presenta la civilización moderna surgen a una velocidad tal que deja atrás al lento paso de la evolución. Las primeras 
leyes y códigos éticos -el código de Hammurabi, los diez mandamientos del Antiguo Testamento o los edictos del 
emperador Ashoka— deben considerarse como intentos de refrenar, 
someter y domesticar la vida emocional puesto que, como ya explicaba Freud en El malestar de la cultura, la sociedad 
se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener la desbordante marea de los excesos 
emocionales que brotan del interior del individuo. 
No obstante, a pesar de todas las limitaciones impuestas por la sociedad, la razón se ve desbordada de  tanto en tanto 
por la pasión, un imponderable de la naturaleza humana cuyo origen se asienta en la arquitectura misma de nuestra 
vida mental. El diseño biológico de los circuitos nerviosos emocionales básicos con el que nacemos no lleva cinco ni 
cincuenta, sino cincuenta mil generaciones demostrando su eficacia. Las 
lentas y deliberadas fuerzas evolutivas que han ido modelando nuestra vida emocional han tardado cerca de un millón 
de años en llevar a cabo su cometido, y de éstos, los últimos diez mil —a pesar de haber asistido a una vertiginosa 
explosión demográfica que ha elevado la población humana desde cinco hasta cinco mil millones de personas— han 
tenido una escasa repercusión en las pautas biológicas que determinan nuestra vida 
emocional. Para bien o para mal, nuestras valoraciones y nuestras reacciones ante cualquier encuentro interpersonal 
no son el fruto exclusivo de un juicio exclusivamente racional o de nuestra historia personal, sino que también parecen 
arraigarse en nuestro remoto pasado ancestral. Y ello implica necesariamente la presencia de ciertas tendencias que, 
en algunas ocasiones —como ocurrió, por ejemplo, en el lamentable incidente acaecido en el hogar de los Crabtree—, 
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pueden resultar ciertamente trágicas. Con demasiada frecuencia, en suma, nos vemos obligados a afrontar los retos 
que nos presenta el mundo postmoderno con recursos emocionales adaptados a las necesidades del pleistoceno. 
Éste, precisamente, es el tema fundamental sobre el que versa nuestro libro. 
Impulsos para la acción Un día de comienzos de primavera, yo me hallaba atravesando un puerto de montaña de una 
carretera de Colorado cuando, de pronto, mi vehículo se vio atrapado en una ventisca. La cegadora blancura del 
remolino de nieve era tal que, por más que entornara la mirada, no podía ver absolutamente nada. Disminuí entonces 
la velocidad mientras la ansiedad se apoderaba de mi cuerpo y podía escuchar con claridad los latidos de mi corazón. 
Pero la ansiedad terminó convirtiéndose en miedo y entonces detuve mi coche a un lado de la calzada 
dispuesto a esperar a que amainase la tormenta. Media hora más tarde dejó de nevar, la visibilidad volvió y pude 
proseguir mi viaje. Unos pocos centenares de metros más abajo, sin embargo, me vi obligado a detenerme de nuevo 
porque dos vehículos que habían colisionado bloqueaban la carretera mientras el equipo de una ambulancia auxiliaba 
a uno de los pasajeros. De haber seguido adelante en medio de la tormenta, es 
muy probable que yo también hubiera chocado con ellos. 
Tal vez aquel día el miedo me salvara la vida. Como un conejo paralizado de terror ante las huellas de un zorro —o 
como un protomamifero ocultándose de la mirada de un dinosaurio— me vi arrastrado por un estado interior que me 
obligó a detenerme, prestar atención y tomar conciencia de la proximidad del peligro. Todas las emociones son, en 
esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. 
La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa «moverse») más el 
prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay 
implícita una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los animales para darnos cuenta de que las 
emociones conducen a la acción; es sólo en el mundo «civilizado» de los adultos en donde nos encontramos con esa 
extraña anomalía del reino animal en la que las emociones —los impulsos básicos que nos incitan a actuar— parecen 
hallarse divorciadas de las reacciones. 
La distinta impronta biológica propia de cada emoción evidencia que cada una de ellas desempeña un papel único en 
nuestro repertorio emocional (véase el apéndice A para mayores detalles sobre las emociones «básicas»). La 
aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor 
detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. 
El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo; 
también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía 
necesaria para acometer acciones vigorosas. En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro (lo que explica la 
palidez y la sensación de «quedarse frío») y fluye a la musculatura esquelética larga —como las piernas, por ejemplo- 
favoreciendo así la hui da. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque sólo sea un instante, para calibrar, 
tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros 
emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta 
general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza 
inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. Uno de los principales cambios biológicos producidos por 
la felicidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos 
negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía 
disponible. En este caso no hay un cambio fisiológico especial salvo, quizás, una sensación de tranquilidad que hace 
que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provocada por las emociones perturbadoras. 
Esta condición proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que 
se esté llevando a cabo y fomentar también, de este modo, la consecución de una amplia variedad de objetivos. 
El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático (el opuesto 
fisiológico de la respuesta de «lucha-o-huida» propia del miedo y de la ira). La pauta de reacción parasimpática —
ligada a la «respuesta de relajación»— engloba un amplio  
conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y que dan lugar a un estado de calma y satisfacción que 
favorece la convivencia. El arqueo de las cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el campo visual y 
permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, 
facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar, en  consecuencia, el plan de 
acción más adecuado. El gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de que algo 
resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el olfato. La expresión facial de disgusto —ladeando el 
labio superior y frunciendo ligeramente la nariz— sugiere, como observaba Darwin, un intento primordial de cerrar las 



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ZAPOTLANEJO 

Zapotlanejo, Jal. a 13 de agosto del 2008 

Materia: Taller de Herramientas 
Intelectuales 

MANUAL DE PRACTICA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Ingeniería Industrial 

 
fosas nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un alimento tóxico. La principal función de la tristeza 
consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable (como la muerte de un ser querido o un gran desengaño). La 
tristez a provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales —especialmente las 
diversiones y los placeres— y, cuanto más se profundiza y se acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo 
corporal. Este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, 
sopesar sus consecuencias y planificar, cuando la energía retorna, un nuevo comienzo. Esta disminución de la energía 
debe haber mantenido tristes y apesadumbrados a los primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, 
donde más seguros se encontraban. Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas posteriormente por 
nuestras experiencias vitales y por el medio cultural en que nos ha tocado vivir. La pérdi da de un ser querido. por 
ejemplo,  provoca universalmente tristeza y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción -el tipo de 
emociones que expresamos o que guardamos en la intimidad— es moldeada por nuestra cultura, como también lo es, 
por ejemplo, el tipo concreto de personas que entran en la categoría de «seres queridos» y que, por tanto, deben ser 
llorados. El largo período evolutivo durante el cual fueron moldeándose estas respuestas fue, sin duda, el más crudo 
que ha experimentado la especie humana desde la aurora de la historia. Fue un tiempo en el que muy pocos niños 
lograban sobrevivir a la infancia, un tiempo en el que menos adultos todavía llegaban a cumplir los treinta años, un 
tiempo en el que los depredadores podían atacar en  cualquier momento, un tiempo, en suma, en el que la 
supervivencia o la muerte por inanición dependían del umbral impuesto por la alternancia entre 
sequías e inundaciones. Con la invención de la agricultura, no obstante, las probabilidades de supervivencia 
aumentaron radicalmente aun en las sociedades humanas más rudimentarias. En los últimos diez mil años, estos 
avances se han consolidado y difundido por todo el mundo al mismo tiempo que las brutales presiones que pesaban 
sobre la especie humana han disminuido considerablemente. Estas mismas presiones son las que terminaron 
convirtiendo a nuestras respuestas emocionales en un eficaz instrumento de supervivencia pero, en la medida en que 
han ido desapareciendo, nuestro repertorio emocional ha ido quedando obsoleto. Si bien, en un pasado remoto, un 
ataque de rabia podía suponer la 
diferencia entre la vida y la muerte, la facilidad con la que, hoy en día, un niño de trece años puede acceder a una 
amplia gama de armas de fuego ha terminado convirtiendo a la rabia en una reacción frecuentemente desastrosa.  
(Daniel Goleman Inteligencia Emocional, pag 10-12) 
  

1.3.2 Motivación 

INTRODUCCIÓN  
Existen varias teorías sobre la motivación. Una de las más populares es la de Maslow (1943) muy aceptada 

por su sencillez y se fundamenta en las necesidades de lo seres humanos; clasificándolas como básicas a las 

fisiológicas, las de seguridad y las sociales y a las de estima y autorrealización como superiores. El humano 

es un ser lleno de aspiraciones y en su comportamiento y desarrollo las necesidades constituyen una 

motivación. En la práctica la escala de necesidades no es la misma para todas las personas, esta diferencia es 

más notable si esta escala se aplica en administración de empresas, motivo por el cual, algunos autores no 

están de acuerdo con su aplicación directa en la gestión empresarial.  

Frederick Herzberg (1959) modificó la teoría de Maslow introduciendo los conceptos de factores de 

mantenimiento y factores de motivación. Para Herzberg hay elementos como: las políticas de gestión, la 

administración, la supervisión, las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el salario y otros que 

son factores que no motivan, pero su ausencia generan descontento o desmotivan. Pero factores tales como el 

logro, el reconocimiento, el trabajo interesante, el crecimiento laboral y otros, Herzberg considera que 

si motivan cuando están presentes y en caso contrario generan insatisfacción 

Estos no son los únicos modelos relacionados con la motivación, por lo que se podrían citar los de Víctor H. 

Vroom, Lyman Porter y Edgard Lawler, etc., mismos que han aportado de diferente manera al entendimiento 

de la motivación.  

Juan Pérez L. (1985)1 relaciona la motivación como los factores que llevan a una persona a la acción y se 

pude clasificar dependiendo de su origen y destino en tres tipos: Motivación Extrínseca, Motivación 
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Intrínseca y Motivación Trascendente. A nuestro criterio, esta clasificación nos permite de una manera 

práctica y sencilla entender el cómo se motiva a las personas o colaboradores 

De acuerdo a Juan Pérez L. para actuar tenemos los siguientes motivos:  

Extrínsecos. Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona que realiza la acción.  

Intrínsecos. Motivo o excusa interna generada por la persona que realiza la acción.  

Trascendente. Estado o resultado provocado en otra persona debido a la acción de la persona motivada 

 
 

 
Si como resultado de la acción tenemos, a nuestro criterio, un diferencial positivo, se tiende a repetir esas acciones y 
esa repetitividad genera hábitos y esos hábitos nos dan como resultado nuestra forma de vida.  Analicemos el modelo 
propuesto de acuerdo a la clasificación de las motivaciones de J. Pérez López:  La Motivación Intrínseca. En cualquier 
momento, en la persona puede generase un pensamiento (éste puede ser provocado por el razonamiento, la memoria 
o el subconsciente). Los pensamientos a su vez se relacionan con los sentimientos y las emociones, que terminan en 
una actitud. Para generarse una actitud, tanto positiva como negativa, intervienen factores como la autoimagen, las 
creencias, los valores y los principios éticos y morales del individuo.  Si el sentido de la actitud es positivo, 
automáticamente se genera una excusa para realizar la acción. A esta excusa se le conoce con el nombre de 
motivación Claro está que, en la acción intervienen el conocimiento, las capacidades y las habilidades del individuo, de 
los cuales dependerá la calidad del resultado, de acuerdo a las expectativas suyas o de los demás.  José, como jefe 
departamental analiza y piensa que, la visión de la organización no refleja la verdadera orientación que el quiere para 
el futuro de la empresa (Pensamiento). En ese instante le vienen a su interior los gratos momentos que tuvo en las 
reuniones pasadas, cuando él se expreso sobre la visión de la empresa, participación que estaba cargada de 
emotividad ya que guardaba también relación con su visión personal (Sentimientos). Así se genera una actitud, la cual 
motiva para realizar una reunión donde pueda expresar a los demás jefes departamentales su criterio sobre la visión 
Coordina con los demás miembros, se reúnen y logra exponer sus criterios y estos son considerados para mejorar la 
visión institucional (Acción). Como el resultado fue positivo, José considera hacer reuniones permanentes para la 
revisión no sólo de la visión sino de toda la planificación estratégica institucional. Al repetirse este evento por varias 
veces se genera un hábito que a la larga pasa a formar parte de la cultura organizacional En casos particulares, no 
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necesariamente un pensamiento genera un sentimiento, éste por sí puede generar pensamientos o actitudes que 
conllevan la motivación para la acción de  igual manera, un sentimiento, por ejemplo el amor, puede generar la actitud, 
la motivación y la acción sin que intervenga el pensamiento.  Motivación Extrínseca. Para que se genere la motivación 
es necesario que factores externos actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). Para 
que los factores externos sean motivadores es necesario que se genere un diferencial en la percepción de la persona. 
El mejor ejemplo es el salario de un empleado, como se conoce, en sí el salario no es un factor motivador, pero en el 
instante que hay un aumento de éste, se genera un diferencial externo que actúa sobre el pensamiento y/o 
sentimiento que por cierto tiempo motiva para obtener mejores resultados, si ese es el objetivo, hasta que desaparece 
la percepción del diferencial generado y pasa a ser un factor de mantenimiento.  Un cambio de política organizacional 
se percibe como un diferencial que puede influir en el estado normal de las personas. Si esta nueva política está 
generando pensamientos y/o sentimientos positivos, ellos a su vez facilitan una actitud positiva y la persona se motiva 
para formar parte del cambio En el caso de que se dé una actitud negativa, la persona se desmotiva, se opone al 
cambio y esto se refleja en los resultados de su trabajo.  Comprender que mediante la acción nosotros podemos 
motivar a las personas, tiene relación con el efecto del ejemplo que una o varias personas dan a otro. Actualmente se 
tiene una mejor comprensión del ejemplo con los últimos artículos referentes a las neuronas espejo, descubiertas por 
Giacomo Rizzolatti2, de la Universidad de Parma (Italia-1996). Estas neuronas se activan cuando el sujeto observa a 
otro realizar un movimiento y también cuando el sujeto es quien lo hace. Este fenómeno no solo tiene relación con las 
acciones de las personas, sino también con las intenciones y las emociones que el sujeto tiene para realizar la 
acción3. En este contexto, se puede suponer que tiene explicación el aprendizaje implícito, fenómeno importantísimo 
en el liderazgo y en el comportamiento de las personas en grupo Motivación Trascendente. Este tipo de motivación y 
otros aspectos del comportamiento tienen su base en las creencias, valores y principios que tenga el individuo y los 
individuos del grupo social u organizacional al que pertenezca. El realizar una acción para beneficio de los demás, 
dejando a un lado en muchos casos el beneficio material personal, implica que es importante para él, valores tales 
como la solidaridad, la amistad, el servicio, el amor, etc., que en este caso son los factores que generan e integran una 
actitud y por hecho una motivación para la acción en beneficio de los demás. 

(http://publiespe.espe.edu.ec/articulos/liderazgo/motivacion.pdf) 

1.3.3 Autorrealización 

Pregunta: ¿Acaso el concepto de auto-realización que conquista los corazones y las mentes es extraño al judaísmo?  

Respuesta: El significado de auto-realización es que es casi imposible para el individuo recibir instrucciones, ideales o 

valores que no sean suyos. Puede aceptarlos únicamente después de que hayan pasado por su propia experiencia. Debe 

experimentar todo ideal. En lugar de decir: “Es bueno morir por la patria”, dirá: “es bueno morir por nosotros mismos”. 

Está interesado en su propio éxito y en su construcción, en particular, en relación a su vida interior y a su creatividad.  

Obviamente, el concepto de auto-realización no surgió hoy. El Renacimiento luchó ya entonces contra los valores que 

eran impuestos al hombre por la fuerza de la religión y la fe. Los filósofos lucharon para basar los valores morales sin 

el ancla de la religión y de la fe. La filosofía existencialista prosiguió y puso énfasis en lo tangible, la existencia  real 

del individuo, sin brindarle una naturaleza supuesta según la cual debiera moldear su existencia. Ocurrió más bien lo 

opuesto. El punto de origen fue la existencia misma del individuo. De aquí que la expresión “auto-realización” - en 

principio, concepto psicológico - se transformó en el legado de todos.  

El Rav Hillel Tzeitlin escribe que la “auto-realización” es el contrario del judaísmo, cuyo tema central es la “anulación 

del yo en favor de la divinidad”, una expresión del Maharal de Praga adoptada particularmente por los jasidim. Existe 

también el concepto de “anulación del yo en favor del pueblo judío”, como dijo el Rav Kook: el individuo debe 

transformarse en “partículas de la comunidad de Israel”, es decir, cada judío es una rama del pueblo judío.  

La Torá no sólo se preocupa de la comunidad sino también del individuo. El individuo tiene varias mitzvot. La Torá 

guía al individuo en sus problemas, asuntos, necesidades y tribulaciones, iluminando su camino. Lo llama a estudiar la 
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Torá en lo que desea su corazón, de acuerdo a sus propias tendencias. Muchos versículos bíblicos tratan del tema de la 

alegría del individuo y el deseo divino de “beneficiarlo” (Dvarim, 6:24), de modo que disfrute de lo material, lo 

espiritual y lo psicológico.  

El individuo moderno tiene cierta dificultad con la palabra divina que le impone el yugo de D‟s. Efectivamente, la Torá 

le impone al hombre el yugo divino y de las mitzvot. También el estado le impone su propio yugo. Sin embargo, el 

hombre se ve atraído por la auto-realización. Dice: “lo que me interesa soy yo, mi felicidad y mi éxito. Asimismo, yo 

seré la fuente de mis valores. No puedo aceptar valores de maestros y educadores. Una condición imprescindible para 

adoptar un valor es que me sienta vinculado con él”.  

Efectivamente, un gran ideal del judaísmo es la  “anulación del yo”. No es una obligación absoluta. En los capítulos 1-

12 del libro “Mesilat Yesharim” se presentan las obligaciones de todo judío, conduciendo a la „nekiut’ [limpieza 

espiritual] y a la „tzidkut’ [virtud]. Un judío debe cumplir sus obligaciones hacia D‟s que implican preceptos, buenas 

virtudes, pero puede disfrutar de la vida siempre que sea una forma de vida adecuada. Esta es una vida que circula en 

un doble eje - manteniendo un equilibrio delicado entre D‟s y el yo.  

En los últimos capítulos de “Mesilat Yesharim”, en cambio, se presenta el ideal superior de la  “anulación del yo”. En 

principio, es difícil lograr borrar el yo, alcanzar una humildad absoluta hacia D‟s, la que puede provocar tristeza, tal 

como lo menciona el Rav Kook (Olat Reaiá, II, 62). La modestia es el carácter más importante. Esta humildad aparece 

en nuestros patriarcas: Abraham Avinu era un ser muy modesto: “…yo que soy polvo y ceniza” (Bereshit, 18:27). Aún 

más, acerca de las palabras divinas: “porque vosotros erais el más pequeño [hameat] de todos los pueblos” (Dvarim, 

7:7) interpretaron nuestros sabios: “vosotros os reducís [memaatim] ante mi” (Julin, 89a). Asimismo, la modestia de 

Moshé Rabeinu  se refleja en el versículo: “qué somos” (Shemot, 16:7), no somos nada. Y sobre Moshé está escrito: “Y 

aquel varón Moshé era muy modesto, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra” (Bamidbar, 12:3). Moshé 

alcanzó la cumbre de la anulación del yo. Y el Rey David dijo: “Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los 

hombres y preciado del pueblo” (Tehilim, 22:7). ¿Acaso es posible tener una auto-imagen tan baja, una humildad tan 

grande que aplasta la personalidad y no deja de ella nada?  

A pesar de todo, Abraham Avinu no parecía tan desgraciado. Era rico en ganado, esclavos y siervos, plata y oro; 

además, salió a combatir a los cuatro reyes y los venció. Era un  hombre de grandes acciones, proclamó el nombre de 

D‟s y escribió libros a partir de una enorme creatividad y abriendo nuevos caminos. No parecía ser un hombre 

desvalorizado. Tampoco Moshé Rabeinu parecía ser una figura débil. Fue él quien sacó al pueblo de Egipto, lo condujo 

por el desierto a la tierra de Israel, y subió a las alturas para traer la Torá. Era un hombre de enormes fuerzas. El Rey 

David tampoco parecía ser un gusano. Realizó muchísimo: estableció un reino, hizo las guerras de Israel, presidió el 

Sanhedrin, y además compuso una poesía de un valor literario sin igual.  

Encontramos en estos ejemplos un enigma incomprensible. Por un lado, la  anulación completa del yo. Por otro, eran 

tres grandes personalidades llenos de independencia y creatividad ejemplar.  

La respuesta se encuentra en la fe (Olot Reaiá, Ibid): si nosotros creemos que la bendición divina está relacionada con 

nuestra naturaleza, es así cuando el individuo permanece en la luz divina y encontrará el bien; o no creemos y 

sostenemos que la palabra divina, la moral y la justicia son extraños al hombre; por lo tanto, se encuentra dividido entre 

la auto-realización y el culto divino.  

En realidad, creemos que nuestro yo no es más que una centella pequeña y escondida del gran ser divino que abarca 

todos los mundos. La  anulación del yo es la  auto-realización más grande que puede existir.  
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Al final de los seis tratados de la Mishná está escrito: “D‟s en el futuro brindará a todo justo trescientos diez mundos”, 

como está escrito: “para hacer que los que me aman hereden posesiones verdaderas” [iesh - equivale a 310] 

(Proverbios, 8:21).  

Cuanto más justo es el hombre, está más lleno de ser (iesh). La transición es un poco difícil, un poco triste. Al 

comienzo tiene su propio ser, posteriormente, su ser será mil veces más grande cuando en él se cumpla, en términos 

cabalísticos, que “sea aspirado en el cuerpo del rey”. El problema es la transición, puesto que al hombre le parece que 

perdió su yo y borró su independencia, anulando su personalidad. Pero al carácter multiplicado no ha llegado aún. Se 

encuentra entre dos luces y un poco triste. Por lo tanto, es necesario fuerza y heroísmo. No de una vez se llega a la 

anulación completa de la luz y mientras tanto el hombre quizás esté un poco triste, quizás piense: “porque soy religioso 

he perdido quizás cosas que quisiera”. No hay nada que se oponga a la auto-realización. El problema es que cuando el 

individuo dice “yo” es necesario aclarar de qué yo se trata, el “yo” independiente del espíritu, de la imagen de D‟s, o el 

“yo” del espíritu impuro que habla desde su interior. Puesto que en el individuo se encuentra también el “Superego”, un 

yo elevado, y el “Ello”, el yo inferior. Existe un espíritu divino y otro animal en el hombre. Cuando se habla de auto-

realización, la pregunta es saber de qué yo se trata.  

El Rav Kook dedicó varios capítulos a la auto-realización del individuo, cuyo título refleja esa dualidad: “la auto-

realización y el conflicto interno”. Para desarrollar el yo es necesario luchar, puesto que en el interior del hombre hay 

también valores no deseados.  

Cuando se ama a D‟s, quizás al comienzo se sienta un poco de tristeza porque se debe reprimir partes de la 

personalidad. Pero estas son partes que no conforman la verdadera personalidad sino le son extraños.  

Cuanto más se acerca el hombre a D‟s y se dedica a su culto, encuentra más a su propio yo y se siente mejor.  

(http://masuah.org/rav_realizacion.htm) 

1.4 Conocimiento de los demás. 
No todo el mundo funciona de la misma manera. Intrigado ante esta constatación, el ser humano ha creado, a lo largo de 

la historia, distintas tipologías destinadas a categorizar al individuo según sus patrones de conducta. 

a sean las estrellas, las hormonas, la psiquis, el pie con que nos levantamos o la sinapsis de nuestras neuronas, el tema de qué es lo 

que nos lleva a actuar de una u otra forma intriga la mente humana y ha motivado diversas teorías a lo largo de la historia. 

El primer antecedente en esto de intentar clasificar el carácter de los distintos individuos es la tipología desarrollada por los 

astrólogos orientales. Ellos se basaron en los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego para definir los distintos patrones de 

conducta.  

En una línea bastante similar, la tipología fisiológica de la medicina griega clasificó a los individuos en cuatro grupos: flemáticos, 

sanguíneos, coléricos o melancólicos, basándose en los nombres de las secreciones del cuerpo (flema, sangre, bilis amarilla y bilis 

negra). 

Jung estudió exhaustivamente el tema de los tipos a lo largo de la historia, agregó a esto su experiencia como siquiatra y su gran 

capacidad de estudiar y criticar sus propias peculiaridades psicológicas, e ideó su propio modelo. 

Basado en la combinación de dos disposiciones generales (introversión y extraversión) y cuatro funciones psicológicas 

(pensamiento, sensación, intuición y sentimiento), Jung definió ocho tipos psicológicos fundamentales, entendiéndose por tipo el 

"ejemplo característico de una disposición general que se observa en numerosas formas individuales" (Jung, 1965, p. 291, v. 2.) 
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Daryl Sharp nos entrega en este libro el grueso de la ideas desarrolladas por Jung, poniendo a nuestro alcance algunas de sus 

implicaciones prácticas. Sin duda, un texto que predispone a reflexionar e intentar comprender nuestro propio comportamiento y el 

de las personas que nos rodean. Tal como lo planteara el propio Jung en la primera página de su trabajo: "Las clasificaciones no 

explican la psiquis individual. Sin embargo, una comprensión de los tipos psicológicos abre el camino para entender mejor a la 

psicología humana en general." 

(http://www.ulibros.cl/estudio/tipos_psicologicos.htm) 
1.4.1 Tipologías 

Un aspecto básico que contribuye al autoconocimiento o descubrimiento de la propia personalidad y su 
desarrollo, consiste en el discernimiento de cómo funciona la psique para adaptarse y orientarse en los 
mundos externo e interno. Todo ello, con el fin de aumentar las posibilidades de funcionar mejor. 
(http://www.adepac.org/P05-2.htm) 
Jung desarrolló una tipología psicológica sobre la base de dos aspectos. El primero es la disposición general con 
respecto al ambiente exterior, que divide a los individuos en extravertidos, los que se orientan hacia el exterior, y los 
introvertidos, que se orientan hacia el interior de ellos mismos. El segundo aspecto es la función psicológica superior 
que es la forma primordial de adaptarse al medio que puede ser el pensar, el sentir, el percibir o el intuir. La 
combinación de estos dos aspectos da por resultado ocho tipos psicológicos: extravertido reflexivo, extravertido 
sentimental, extravertido perceptivo, extravertido intuitivo, introvertido reflexivo, introvertido sentimental, introvertido 
perceptivo e introvertido intuitivo. Esta división es utilizada hasta hoy en psicología aunque se crítica que es difícil 
encontrar los tipos extremos, además de que no se puede definir la personalidad con un solo rasgo y el innatismo de 
la disposición que no ha sido demostrado. 
Las dispociciones propuestas por Jung, extraversión e introversión; con las cuales los individuos se enfrentan al medio 
ambiente, han sido consideradas por la psicología de la personalidad como tipos psicológicos que hasta hoy en día 
son usados por el cumún de la gente para describir a las personas. La importancia del aporte de Jung a la psicología 
de la personalidad es tal, que se le encuentra en los libros de psicología, dentro de las clasificaciones de personalidad, 
además es utilizado por otros autores para sus teorías, por lo que ha sido investigado y se le han realizado nuevos 
aportes y también críticas.  

Una crítica muy fuerte que se realiza a Jung es que es muy difícil clasificar la personalidad de un individuo solo por su 
disposición con respecto al objeto, ya que la persona humana no es tan simple como para reducirla a una sola 
característica (Mischel, 1988) ; esto es pretender decir que toda la actividad humana esta regida solo por la libido y 
que no existen otras fuerzas capaces de motivarla, como las motivaciones ambientales. (Glover, 1951)La segunda 
crítica, y la más recurrente se refiere a la dificultad de encontrar las personalidades tipos, ya que la introversión- 
extroversión es un continuo, y los extremos son muy raros, pero Jung centra sus descripciones en estos casos más 
que en los individuos normales (Mischel, 1988; Thorper, 1966)  

También dentro del psicoanálisis existen críticas, definiéndose a Jung como un psicólogo del Consciente; esto se debe 
a que las disposiciones conscientes e inconscientes son opuestas e igualmente relevantes, pero Jung utiliza la 
consciente para definir la personalidad. Además es difícil comprender como se genera las manifestaciones de la 
introversión o extroversión ya que consciente e inconsciente tienen disposiciones contrapuestas y similar energía 
psíquica para manifestarse (Glover, 1951)  

No existen pruebas de que la disposición con respecto al objeto sea innata, se han realizado investigaciones 
estadísticas utilizando test psicológicos, pero no se ha podido comprobar nada sobre lo innato de la introversión o 
extroversión(Thorper, 1966); se ha postulado que la introversión se desarrolla y perpetua por la falta de habilidades 
sociales, que la inseguridad que esto produce hace necesario compensarla con el egocentrismo (Thorper, 1966)  
 

1.4.1.1 Adler 

Alfred Adler postula una única “pulsión” o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y 

experiencias. Con el tiempo, su teoría se fue transformando en una más madura, pasando a llamarse a este 
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instinto, afán de perfeccionismo. Constituye ese deseo de desarrollar al máximo nuestros potenciales con el 

fin de llegar cada vez más a nuestro ideal. Es, tal y como ustedes podrán observar, muy similar a la idea más 

popular de actualización del self.  

La cuestión es que “perfección” e “ideal” son palabras problemáticas. Por un lado son metas muy positivas, 

de hecho,  ¿no deberíamos de perseguir todos un ideal?. Sin embargo, en psicología, estas palabras suenan a 

connotación negativa. La perfección y los ideales son, por definición, cosas que nunca alcanzaremos. De 

hecho, muchas personas viven triste y dolorosamente tratando de ser perfectas. Como sabrán, otros autores 

como Karen Horney y Carl Rogers, enfatizan este problema. Adler también habla de ello, pero concibe este 

tipo negativo de idealismo como una perversión de una concepción bastante más positiva. Luego volveremos 

sobre el particular.  

El afán de perfección no fue la primera frase que utilizó Adler para designar a esta fuerza motivacional. 

Recordemos que su frase original fue la pulsión agresiva, la cual surge cuando se frustran otras pulsiones 

como la necesidad de comer, de satisfacer nuestras necesidades sexuales, de hacer cosas o de ser amados. 

Sería más apropiado el nombre de pulsión asertiva, dado que consideramos la agresión como física y 

negativa. Pero fue precisamente esta idea de la pulsión agresiva la que motivó los primeros roces con Freud. 

Era evidente que éste último tenía miedo de que su pulsión sexual fuese relegada a un segundo plano dentro 

de la teoría psicoanalítica. A pesar de las reticencias de Freud, él mismo habló de algo muy parecido mucho 

más tarde en su vida: la pulsión de muerte.  

Otra palabra que Adler utilizó para referirse a esta motivación básica fue la de compensación o afán de 

superación. Dado que todos tenemos problemas, inferioridades de una u otra forma, conflictos, etc.; sobre 

todo en sus primeros escritos, Adler creía que podemos lograr nuestras personalidades en tanto podamos (o 

no) compensar o superar estos problemas. Esta idea se mantiene inmutable a lo largo de su teoría, pero tiende 

a ser rechazada como etiqueta, por la sencilla razón de que parece que lo que hace que seamos personas son 

nuestros problemas.  

Una de las frases más tempranas de Adler fue la protesta masculina. Él observaba algo bastante obvio en su 

cultura (y de ninguna manera ausente de la nuestra): los chicos estaban situados en una posición más 

ventajosa que las chicas. Los chicos deseaban, a veces de forma desesperada, que fuesen considerados como 

fuertes, agresivos o en control (masculinos) y no débiles, pasivos o dependientes (femeninos). Por supuesto, 

el tema es que los hombres son de alguna manera básicamente mejores que las mujeres. Después de todo, 

ellos tienen el poder, la educación y aparentemente el talento y la motivación necesarios para hacer “grandes 

cosas” y las mujeres no.  

Todavía hoy podemos escuchar a algunas personas mayores comentando esto cuando se refieren a los chicos 

y chicas pequeños. Si un niño demanda o grita buscando hacer lo que quiere (¡protesta masculina!), entonces 

es un niño que reacciona de forma natural (o normal). Si la niña pequeña es callada y tímida, está fomentando 

su feminidad. Si esto ocurre con un chico, es motivo de preocupación, ya que el niño parece afeminado o 

puede terminar en mariquita. Y si nos encontramos con niñas asertivas que buscan hacer lo que creen, son 

“marimachos” y ya se buscará la manera de que abandone esa postura.  

Pero Adler no creía que la asertividad masculina y su éxito en el mundo fuesen debido a una cierta 
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superioridad innata. Creía más bien que los niños son educados para lograr una asertividad en la vida y las 

niñas son alejadas de este planteamiento. No obstante, tanto los niños como las niñas vienen al mundo con la 

misma capacidad de protesta. Dado que muchas personas malinterpretan a Adler al respecto, constriñen el 

uso de la frase.  

La última frase que usó antes de plantear su afán de perfeccionismo, fue afán de superioridad. El uso de 

esta frase delata una de sus raíces filosóficas de sus ideas: Friederich Nietzsche desarrolló una filosofía que 

consideraba a la voluntad de poder el motivo básico de la vida humana. Aunque el afán de superioridad se 

refiere al deseo de ser mejor, incluye también la idea de que queremos ser mejores que otros, más que 

mejores en nosotros mismos. Más tarde, Adler intentó utilizar el término más en referencia a afanes más 

insanos o neuróticos 

(http://webspace.ship.edu/cgboer/adleresp.html) 

1.4.1.2 Jung 

DISPOSICIONES GENERALES  

Las disposiciones o actitudes son tendencias innatas para percibir y actuar con el exterior o ambiente (objeto). Existen dos 

disposiciones, la extraversión y la introversión; en la primera el interés y la líbido (energía psíquica) están dirigidos hacia el 

ambiente y en la segunda en interés y la libido están orientadas hacia el interior del individuo (sujeto). Ambas tendencias se 

encuentran en la persona, pero una se desarrolla, y por lo tanto se expresa más que la otra, pasando a dominar el lado consciente 

de la estructura psíquica; mientras que la otra prevalece en menor grado permaneciendo en el inconsciente, pudiéndose expresar 

en ciertas conductas, como por ejemplo, el caso de un extravertido que interesado por socializar con sus amigos emite a la vez 

opiniones con falta de tacto que lo alejan de los mismos (Jung, 1965).  

A. Extraversión:  

El individuo extravertido piensa, siente y obra en relación al objeto o ambiente; toma sus determinaciones por lo que viene 

desde fuera, tanto si se basa en objetos materiales como en el conocimiento externo común a su cultura; tiene una moral 

basada en la convención social, que más que una adaptación es una acomodación, ya que no le servirá si se cambia de 

cultura, o si está en una subcultura errónea. El nuestra cultura el extrovertido es un individuo normal que elige su carera en 

base a lo convencional y no prueba con lo nuevo, tiene muchos amigos, aunque a veces comete desatinos con ellos, le 

interesa la realización económica, es relativamente influenciable dependiendo del grado de su extraversión. Su debilidad 

es que, al no preocuparse por lo subjetivo o interno, descuida su salud en función del éxito laboral, ya que tiende a pensar 

que pequeñas molestias son ilusiones, y aunque sus amigos se lo indiquen, no hace caso a su cuerpo hasta que 

desarrolla síntomas incapacitantes. El inconsciente del extravertido compensa la excesiva represión de la subjetividad con 

el desarrollo de una tendencia egocéntrica e infantil; mientras mayor sea la extroversión consciente, mayor será el 

egoísmo inconsciente (Jung, 1965)  
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B. Introversión:  

El individuo introvertido tiende a poner entre la percepción del ambiente y su obrar una opinión subjetiva o interna que no 

proviene de éste; no es que no vea las condiciones exteriores sino que elige como definitivas las interiores; no siguen las 

convenciones sociales al elegir su futuro, su forma de vestir, o su nivel de moral; llevan la mayoría de su vida 

internamente, aficionados a la lectura, comunican poco de lo que hacen por lo que se ven inseguros o turbados; tienden a 

ser inflexibles en su juicio aunque no puedan demostrar su razón; la tendencia exagerada a lo extravertido en nuestra 

sociedad y en la cultura occidental, obliga al introvertido a defenderse exagerando el subjetivismo. En el inconsciente se 

da una relación compensadora, tendiendo éste a darle una mayor relevancia al objeto y facilitar la relación con el 

ambiente, es así como el introvertido se ve frenado por la dependencia económica, el miedo a la opinión pública o el deseo 

de ser amado; el inconsciente posibilita la relación con el ambiente (Jung, 1965).  

2.- FUNCIONES PSICOLÓGICAS FUNDAMENTALES  

Son actividades mentales utilizadas por el individuo para adaptarse y orientarse con respecto al medio. Existen cuatro funciones 

fundamentales: el pensar, el sentir, el percibir y el intuir; estas funciones no se mezclan entre sí, no comparten ningún elemento. En 

cada individuo se presentan todas las funciones, desarrollándose una más que el resto, la que Jung denomina función superior o 

predominante; una segunda y tercera función actúan como auxiliares de ésta; las tres primeras funciones son conscientes; la cuarta 

función que es la menos ejercitada se denomina función inferior, se encuentra en un estado primitivo de evolución, pudiendo 

permanecer inconsciente o seminconsciente, en este caso el individuo no podrá controlar esta función. El desarrollo de una función 

sobre las otras es innato, pero modulado por el ambiente social, ya que favorece su adaptación al medio; la función superior es la 

que será utilizada para definir el tipo psicológico junto con la disposición general introvertida o extravertida (Jung, 1965).  

A continuación se definirán las cuatro funciones:  

A) El Pensar: Es el establecimento de relaciones conceptuales entre las representaciones mentales, de acuerdo a las propias leyes 

del individuo.  

B) El Sentir: Proceso entre el yo y un contenido de la consciencia que le otorga un valor de agrado o desagrado; es un proceso 

totalmente subjetivo que puede ser independiente de la percepción; no se puede definir apropiadamente a través del pensar.  

Estas dos primeras funciones se denominan racionales  

C) El Percibir: Es la transmisión de un estímulo físico a la conciencia y la alteración física que produce en los órganos de los 

sentidos y sirve de base al desarrollo del sentir y del pensar.  
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D) El Intuir: Es la transmisión inconsciente de los estímulos externos a la psique, manifestándose en la conciencia como conclusión 

intelectual, sentimiento o percepción, del cual no se conoce su origen.  

Estas dos últimas funciones se denominan irracionales (Jung, 1965).  

3.- TIPOS PSICOLÓGICOS  

De la combinación de las dos disposiciones generales y las cuatro funciones psicológicas Jung definió ocho tipos psicológicos 

fundamentales, entendiéndose por tipo el "ejemplo característico de una disposición general que se observa en numerosas formas 

individuales" (Jung, 1965, p. 291, v. 2), y se describen a continuación:  

A) Reflexivo extravertido: Este tipo se da más frecuentemente en los hombres, es un individuo que elabora sus teorías sobre la 

base de datos objetivos, obtenidos por medio de la percepción sensorial o extraídos de la cultura; la emoción y otros elementos 

irracionales quedan relegados a un segundo plano en el juicio. Dirige su conducta y pretende dirigir la de los demás con sus 

postulados ya que los considera válida universalmente por provenir de los objetivo, esto lo hace ser intolerante y tirano sobre todo 

con su familia y círculo más interno; observado desde fuera se percibe como una gran persona preocupda de los demás.  

B) Reflexivo introvertido: También es más común en hombres que mujeres; esta persona tiende a elaborar teorías de origen 

subjetivo, sin prestar atención a los externo, y considerando los hechos sólo cuando le permiten comprobar sus teorías; es un 

individuo pobre en sentimientos e intuición; es muy terco y tenaz para defender y llevar a cabo sus ideas, pero a la vez es 

influenciable y explotable fácilmente orque no percibe las intenciones ajenas por la poca relevancia que da a lo externo; al contrario 

del tipo reflexivo extravertido es percibido externamente como inadaptado, pero mientras más cerca de él se este más se le aprecia.  

C) Sentimental extravertido: Este tipo se da mayoritariamente en las mujeres; guían su accionar por el sentimiento provocado por lo 

externo; su actividad intelectual está restringida a lo que sienten, ya que no pueden pensar sobre lo que no han sentido 

previamente, del mismo modo su forma de pensar sobre uun objeto varìa de acuerdo a como varìa su sentir. Expresan 

abiertamente sentimientos, se identifican fáclmente con las persona.  

D) Sentimental introvertido: Se da casi exclusivamente en la mujer, este tipo es incapaz de expresar sus afectos y aversiones; se 

percibe callada, inaccesequible, difícil de comprender y melancólica; no manifiesta deseos de influir sobre los demás, de hacerse 

notar, ni de juzgarlos; la dificultad para percibir lo externo la hace ver indiferente y carente de tacto, lo que le impide entablar 

relaciones personales y ser comprendida.  

E) Perceptivo extravertido: Predomina la percepción sensorial centrada en el objeto, por lo que sólo se siente cómodo en el campo 

de las realidades tangibles, busca estar siempre bombardeado por estímulos externos, pero se fastidia rápidamente, por lo que 

necesita que los estimulos cambien constantemente. Manifiesta tendencia al gozo, es alegre y vivo. Permite que abusen de él, pero 
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a la vez es vengativo. Atribuye valor mágico a los objetos de manera inconsciente.  

F) Perceptivo introvertido: La experencia subjetiva de la percepción sensorial es la que domina su orientación, este tipo se interesa 

principalmente por los aspectos subjetivos de lo que percibe; por lo tanto, sus percepciones tienen escasa relación con las 

características objetivas de la realidad, de ahí que estas personas vivan en un mundo irreal. este individuo permite que abusen de 

él, pero a la vez es vengativo. Atribuye valor mágico a los objetos de manera inconsciente.  

G) Intuitivo extravertido: Este tipo tiene la capacidad de generar una gran variedad de posibilidades en el mundo objetivo, parece 

ser muy optimista; su interés por una cuestión permanece hasta que consigue su objetivo, pero luego la abandona y busca otras 

perspectivas, por esto es considerado inestable y cambiante, además tiende a entusiasmar a otros en sus proyectos y luego los 

abandona. poseen una moral propia y escaso interes por el sentimiento ajeno, así como por las convenciones y hábitos sociales. 

En este grupo figura la mayor parte de los comerciantes, políticos y aventureros; por otro lado, tienen una extraordinaria capacidad 

para despertar entusiasmo en los demás hacia nuevas cosas.  

H) Intuitivo introvertido: En este tipo figuran los soñadores, los videntes, los fanáticos y los artistas, estos últimos son los normales; 

son fundamentalmente subjetivos, escasamente preocupados por las cosas exteriores, incluida la moral; inestables y poco dignos 

de confianza en las relaciones interpersonales. Estas personas son consideradas un enigma por sus semejantes (Jung, 1965; 

Glover, 1951; Thorpe y otros, 1966).  (http://www.apsique.com/wiki/PersJuntp1) 

1.5 Empatía 
Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las 
necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con 
e. 
sentir gustos similares a las de los demas personas con las que convivimos (rosa) 
Empatia es tratar de 'ponerse en los zapatos de la otra persona' sin embargo, esto no se logra en un cien por ciento, lo 
unico que nos queda al final, es seguir intentandolo, con ganas, para lograrlo. (Carlos Fdo Bonilla). ES ponerse en el 
lugar del otro sin perder la propia identidad. (ANA ) La empatía es fundamental en la comunicación humana. La 
palabra comunicación deriva de COMÚN, lo que tenemos en común. Por lo tanto, empatía es la capacidad de ver cada 
vez más aspectos positivos del otro, tener más aspectos en comun. Eso depende de uno mismo. Es la capacidad de 
conocer tus sentimientos y conocer los sentimientos de los ademas (Martha Coronel) Empatía es la capacidad de 
poder experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la realidad, con 
la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata. 
(Gustavo Páez) Es la capacidad de escuchar al otro, sin emitir juicios ni consejos, tal vez baste un abrazo, un apreton 
de manos, porque generalmente ese otro solo necesite en ese momento una oreja que comparta ese momento y lo 
apoye. (cristina cespedes.). 
 La empatia es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otro y compartir sus sentimientos, 
normalmente de pena. (Begoña Mateos) 
 (http://www.psicopedagogia.com/definicion/empatia) 
Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos atención y comprensión, dando por hecho que seremos 
tratados con delicadeza y respeto. Pero, ¿cuántas veces procuramos tratar a los demás de la misma forma?   
Debemos reconocer que en medio de nuestras prisas y preocupaciones nos volvemos egoístas y olvidamos que los 
demás también tienen algo importante que comunicarnos. El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por 
las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos. La empatía es el esfuerzo 
que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias 
que los afectan en un momento determinado. Es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o actitud que 
tenemos para ponernos en el lugar de los demás e identificarnos plenamente con sus sentimientos. Sin embargo, esto 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/empatia
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tiene el riesgo de dejar a la empatía en un nivel meramente emocional: "si siento lo mismo que el otro, entonces hay 
verdadera empatía". La realidad es que la empatía no es el producto del buen humor con que despertamos, como 
tampoco del afecto que nos une a las personas. Si esta combinación fuera común, siempre estaríamos disponibles 
para escuchar a los demás y dejaríamos momentáneamente nuestras ocupaciones, pensamientos y preocupaciones 
para atender a quienes nos rodean.  Desgraciadamente las circunstancias pocas veces son tan favorables, por eso la 
empatía es un valor que se vive habitualmente, totalmente independiente de nuestro estado de ánimo y disposición 
interior. La empatía se facilita en la medida que conocemos a las personas, la relación frecuente nos facilita descubrir 
los motivos de enojo, alegría o desánimo de nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. Esto se manifiesta 
claramente entre padres e hijos, en las parejas y con los amigos donde la relación es muy estrecha, quienes parecen 
haber adquirido el "poder de adivinar" que sucede antes de haber escuchado una palabra, teniendo siempre a la mano 
la respuesta y el consejo adecuados para la ocasión. Aún así, este valor debe superar ciertos obstáculos: el 
cansancio, el mal humor, el dolor de cabeza y las preocupaciones propias del trabajo y el estudio. En casa se nota 
cuando los padres prestan poca atención a los "pequeños" problemas o alegrías de sus hijos, con su actitud -y 
muchas veces sin querer- procuran evadir esa molestia e inoportunidad para encerrarse en sí mismos; en la pareja 
cuando alguno da monosílabos, gestos o sonidos guturales como respuesta; cuando tenemos tantos problemas, y lo 
que menos deseamos es escuchar lo bien o lo mal que les sucede a los demás. El problema es dejarnos llevar por 
nuestro estado de ánimo y obstinarnos en permanecer en nuestro mundo, damos a todo lo que ocupa nuestra mente 
la máxima importancia, comportándonos indiferentes y poco amables; queremos ser entendidos sin antes intentar 
comprender a los demás. Por tanto, la empatía implica generosidad y genuina comprensión: para olvidarnos de 
nosotros mismos y hacer el esfuerzo por considerar los asuntos y sentimientos que los demás quieren participarnos. 
 
Este esfuerzo es mayor cuando ante nosotros está el empleado, el alumno, el vecino, la empleada doméstica o el 
vecino, pues sin darnos cuenta, podemos limitar nuestra atención e interés, o peor aún, menospreciarlos por 
considerarlos en una posición inferior. Debemos ser enérgicos y afirmar que la empatía como valor -y al igual que 
todos los valores- no hace diferencias entre personas, es una actitud propia de la personalidad, siempre abierta y 
dispuesta a las necesidades de los demás. La empatía nos da un sin fin de posibilidades, primero hacia nuestros 
semejantes, quienes buscan con quien compartir y confiar sus problemas, alegrías, triunfos y fracasos, ser 
escuchados y comprendidos. De esta forma tenemos la inmejorable oportunidad de procurar el bienestar, desarrollo y 
perfeccionamiento de las personas, lo cual manifiesta el profundo respeto que les debemos. Para nosotros, la empatía 
nos permite conocer y comprender mejor a las personas, a través del trato cotidiano, estamos en condiciones de 
mejorar en familia, obteniendo una mayor colaboración y entendimiento entre todos; con la pareja la relación es cada 
vez más estable y alegre; con los amigos garantiza una amistad duradera; con los conocidos abre la posibilidad a 
nuevas amistades; en la empresa ayuda a conseguir una mayor productividad al interesarnos por los empleados y 
compañeros; en la escuela se obtiene un mejor rendimiento por la relación que se tiene con los alumnos y entre ellos 
mismos. El valor de la empatía desarrolla en nosotros la capacidad de motivar y encauzar positivamente a las 
personas; enseñar a tener ese interés por los demás y vivirlo habitualmente, es la mejor forma de transmitir empatía e 
identificarnos plenamente con los demás, cambiando radicalmente el entorno social en el que vivimos. Vivir el valor de 
la empatía es algo sencillo si nos detenemos a pensar un poco en los demás y en consecuencia, aprenderemos a 
actuar favorablemente en todas las circunstancias. Por eso, debemos estar pendientes y cuidar los pequeños detalles 
que reafirmarán este valor en nuestra persona: - Procura sonreír siempre, esto genera un ambiente de confianza y 
cordialidad. La serenidad que se manifiesta desarma hasta el más exaltado. - Primeramente considera como 
importantes los asuntos de los demás y después los propios. Después de haber escuchado, la persona que se ha 
acercado a ti seguramente tendrá la capacidad de entender tu situación y estado de ánimo, por lo cual estará 
dispuesta ayudarte.  - No hagas un juicio prematuro de las personas porque te hace cambiar tu disposición interior (no 
pienses: "ya llego este molesto", "otra vez con lo mismo", "no me deja en paz", "otra interrupción") Si alguien se acerca 
a ti, es porque necesita con quien hablar... No los defraudes. - Si no tienes tiempo o es un mal momento, exprésalo 
con cortesía y delicadeza -que también es empatía- y las personas se sentirán igualmente atendidas. Importante: no 
dejes pasar mucho tiempo para charlar con la persona. - Evita demostrar prisa, aburrimiento, cansancio, dar 
respuestas tajantes u distraerte en otras cosas; además de ser una falta de respeto, logras autodominio y demuestras 
interés por las personas. Aprende a escuchar. - No olvides infundir ánimo con palabras, una palmada en el hombro o 
un gesto amable, sobre todo si la persona tiene problemas. Podemos concluir que la empatía es un valor 
indispensable en todos los aspectos de nuestra vida, sin él, sería muy difícil enriquecer las relaciones interpersonales; 
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quien se preocupa por vivir este valor, cultiva simultáneamente entre otros: confianza, amistad, comprensión, 
generosidad, respeto y comunicación. El ritmo de vida actual nos brinda pocas oportunidades de servir a los demás, 
de conocerlos y de tratarlos como es debido, la empatía se convierte en esa pieza fundamental que nos enriquece y 
nos identifica mejor como seres humanos (http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Empatia.htm) 

PRIMER EXAMAN (hacer una monografía de ¨critica a la razón pura de Kant¨ ) 
UNIDAD DOS 

Aprender a aprender 

El camino hacia un aprendizaje más efectivo es 
a través del conocimiento de: 

 ti mismo  

 tu capacidad de aprender  

 el proceso que usaste con éxito en el 
pasado  

 el interés en y el conocimiento sobre el 
tema que quieres aprender  

Puede ser que te sea fácil aprender física pero 
imposible aprender tenis, o viceversa. 

Todo aprendizaje, sin embargo, se resuelve en 4 
etapas. Estas son las 4 etapas del aprendizaje. 
Comienza por imprimir esto y contesta las 
preguntas. 
Luego, con tus respuestas y otras "guias de 
estudio", haz unplan de la estrategia a seguir  

Empieza por el pasado 
¿Cuál es tu experiencia sobre cómo aprendes? 
¿Te gustaba ...  

 leer?, ¿Resolver problemas?, ¿aprender de 
memoria?,  
¿recitar?, ¿traducir?, ¿hablar a grupos de gente?  

 ¿Sabías resumir? 

 ¿Hacías preguntas sobre lo que estudiabas?  

 ¿Repasabas? 

 ¿Tenías acceso a información de una varias fuentes? 

 ¿Te gustaban los grupos silenciosos o los de 
estudio? 

 ¿Necesitabas varias sesiones de estudio cortas o una 
larga? 

¿Cómo son tus hábitos de estudio? ¿Cómo han evolucionado 
a lo largo del tiempo? ¿Cuál te resultó mejor?, ¿cuál peor?  

¿Cuál era el medio por el que mejor expresabas  lo que 
habías aprendido?, ¿ con una prueba escrita, un trabajo, una 
ponencia? 

Continúa con el presente 

¿Cuán interesado estoy en lo que estoy 
haciendo? 
¿Cuánto tiempo quiero invertir en aprender? 
¿Qué otras actividades ocupan mi atención?  

¿Se dan las circunstancias adecuadas para el 
éxito? 
¿Qué puedo controlar y qué está fuera de mi 
control? 
¿Qué puedo cambiar para que se den las 
condiciones adecuadas para tener éxito? 

 ¿Qué otras cosas influyen en mi dedicación a 
aprender? 

 ¿Tengo algún plan? ¿Mi plan incluye mi 
experiencia pasada y mi estilo de aprendizaje? 

Ten en cuenta el proceso a seguir y la materia de que se trata 

¿Cuál es el encabezamiento o título? ¿Cuáles son las palabras clave que 
resaltan? ¿Las entiendo?  ¿Qué sé ya acerca de esto que estoy 

estudiando? ¿Sé algo sobre alguna materia que esté relacionada ? 

 ¿Qué tipo de recursos e información pueden serme de alguna ayuda? 
¿Voy a confiar  en sólo una fuente de información (por ejemplo, un libro 
de texto)? ¿Voy a necesitar buscar fuentes adicionales?  

Cuando estudio, ¿me pregunto si lo entiendo? 
¿Tendría que ir más lento o más despacio? Si hay algo que no entiendo, 
¿me pregunto por qué? ¿Paro y hago una síntesis?   ¿Paro y me 
pregunto si es lógico? ¿Paro y evalúo (si estoy de acuerdo o en 
desacuerdo)? ¿Me basta con dedicar un poco de tiempo para pensar, 
 para volver luego sobre la materia?  ¿Necesito discutirlo con otros 
―estudiantes‖ para ser capaz de procesar la información? 
¿Necesito encontrar una ―autoridad‖, un profesor, un bibliotecario o un 
experto en la materia? 
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Resumen/repaso  

¿Qué hice bien? 
¿Qué podría hacer mejor? 
¿Mi plan se ha ajustado a mi forma de trabajar, 
con mis puntos fuertes y débiles? 

¿Elegí las condiciones correctas? 
¿Perseveré?, ¿fui disciplinado conmigo mismo? 

 ¿Tuve éxito? 
¿Festejé mi éxito? 

¿Que deseas aprender? 

En una escala del 1 - 10, ¿cuan curioso soy en esta materia? 

Escriba tres razones por las cuales Ud. Quiere aprender: 
céntrese en sus necesidades, curiosidades, placer 

1. 

2. 

3. 

Péguelo en su pizarra ó cuaderno de notas. 

Estudios han descubierto que uste 

pondrá más 
esfuerzo 

intentará 
diferentes formas 
de tener éxito 

será más 
persistente 

aprenderá más 
profundamente 

si Ud. está intrínsicamente* motivado. 

* La motivación intrínseca es su motivación, 
e incluye sus logros, sus valores, y sus intereses. ¡Esto es lo que 
lo motiva! 
Ejemlos: 

Quiero aprender a tipear más rápido para comunicarme con mis 
amigos.  
Quiero aprender acerca de África para aprender acerca de la 
historia de mi familia.  
Quiero trabajar y aprender en una tienda de ski para esquiar 
mejor. 
Quiero aprender carpintería para hacerle un gabinete a mi 
estéreo. 

 

Escriba tres razones por las cuales alguien 
mas   
quiere que usted aprenda esto 

1 

2 

3 

No pegue esto en su pizarra pero déjelo a un 
lado para más tarde;  
ó póngalo en la ultima página de su 
cuaderno de notas. La Motivación Extrínseca 
es externa a Ud. Y no es tan efectiva como la 
motivación intrínseca. Esta incluye las 
metas, valores de otros que te afectan. Ud. 
aprende para evitar el castigo, ó para 
obtener una recompensa ó para complacer a 
alguien más.  

Ejemplos: 

Aprendo estas fechas para aprobar el 
examen de historia.  
Aprendo este programa de PC como 
requisito laboral.   Aprendo como patear 
para complacer al entrenador.  

La motivación extrínseca no es mala, sólo que 
no es tan efectiva como la motivación intrínseca. 
Aferrese a razones intrínsecas siempre que sea 
posible 

 

 (http://www.studygs.net/espanol/metacog.htm) 
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2.1 Cómo aprende el cerebro 

saber cómo aprende el cerebro nos sirve también para saber cómo no aprende y cómo evitar una serie de lugares 
comunes sobre capacidades o incapacidades para el aprendizaje dependiendo de edades u otras circunstancias. 
Blakemore y Frith detallan en un lenguaje sencillo experimentos llevados a cabo usando tecnologías que no llevan 
mucho tiempo en marcha y que muestran cuáles son las áreas cerebrales que se activan en función de qué es lo que 
se está haciendo. Lo primero que muestran es que la idea de que el cerebro es plástico es una realidad llegando a 
citar ejemplos tan concretos como que los taxistas de Londres tienen especialmente desarrollada la parte del cerebro 
vinculada a la inteligencia espacial, parte que identifican precisamente cuando, bajo observación, le piden que calcule 
mentalmente un trayecto y viendo qué áreas se activan. No menos curioso es el hecho de que parece darse un 
principio de compensación por el cual el desarrollo de un área implica una reducción en otras. Como señalan los 
autores, ―si no fuera así, nos estallaría la cabeza‖. Sobre qué son capaces de entender los niños, da un interesante 
repaso a Piaget reformulando sus experimentos, según los cuales es imposible que un niño pequeño tenga el 
concepto del número o que maneje dos dimensiones simultáneamente. Los autores introducen el concepto de 
motivación de una forma sumamente sencilla: Donde Piaget ponía canicas, ellos ponen caramelos y se encuentran 
con que el niño sí aprende cosas que Piaget creía fuera de su alcance. Incluso en bebés de seis meses, se 
encuentran que ya existe el concepto del número, aunque sea de una forma muy básica. El libro es muy notable y 
merece ocupar un lugar en la estantería -después de leído- junto con las obras de Antonio Damasio y el excelente ―On 
Intelligence‖ de Jeff Hawkins. 

(http://factorhumano.wordpress.com/2007/02/20/como-aprende-el-cerebro-de-blakemore-y-frith/) 

Pasamos por un proceso similar - no-lineal y reflexivo - cuando desarrollamos los otros principios. Aquí se presenta un 
resumen breve: 

 Principio primero:  El cerebro es un sistema complejo y adaptable. Tal vez el rasgo más potente del cerebro es su 
capacidad para funcionar en muchos niveles y modos simultáneamente. Pensamientos, emociones, imaginación, 
predisposiciones y fisiología operan concurrente e interactivamente mientras interactúa el sistema entero e 
intercambia información con su medio. Más aún, hay propiedades emergentes del cerebro como un sistema entero 
que no se pueden reconocer ni comprender cuando se exploran las partes solas. 

 Principio segundo: El cerebro es un cerebro social. ―En los primeros años de vida, nuestros cerebros son más 
flexibles, impresionables y receptivos como nunca volverán a serlo‖ (Darling 1996, p. 18). Empezamos a formarnos 
mientras nuestro inmenso y receptivo cerebro/mente interactua con nuestro ambiente temprano y las relaciones 
interpersonales. Vygotsky (1978) fue el responsable, en parte, de que nos hayamos hecho conscientes de la 
construcción social del conocimiento. Por ejemplo, la terapia funciona mediante esta interacción dinámica con 
otros. Ahora es evidente que a lo largo de nuestras vidas, nuestro cerebro/mente cambia en respuesta a su 
encuentro con otros.   Tanto así que los individuos deben ser vistos siempre como partes integrales de un sistema 
social más amplio. Por supuesto, parte de nuestra identidad depende del establecimiento de una comunidad y de 
encontrar maneras de pertenecer. El aprendizaje, entonces, está influenciado profundamente por la naturaleza de 
las relaciones sociales  en las cuales se encuentran las personas. 

 Principio tercero: La búsqueda de significado es innata. En general, la búsqueda de significado se refiere a hacer 
sentido de nuestras experiencias. La búsqueda está orientada a la sobrevivencia y es básica para el cerebro/mente 
humano. Aunque los modos en que descubrimos un sentido de la experiencia cambia a través del tiempo, el 
impulso central para hacerlo está presente a lo largo de toda la vida. En  su esencia, nuestra búsqueda del 
significado es impulsado por nuestros propósitos y valores. Algo sobre la extensión de los propósitos humanos fue 
expresado por Maslow (1968), incluyendo algunas preguntas tan básicas como ―¿quién soy?‖ y ―¿porqué estoy 
aquí?‖ Entonces, la búsqueda de significado se extiende desde la necesidad de comer y encontrar seguridad, hasta 
el desarrollo de relaciones y un sentido de identidad, a la exploración de nuestro potencial y la búsqueda de 
trascendencia. 

 Principio cuarto: La búsqueda de significado ocurre mediante “la elaboración de patrones”. En los patrones 
incluimos mapas esquemáticos y categorías, tanto adquiridos como innatos. El cerebro/mente necesita y registra 
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automáticamente lo familiar mientras que simultáneamente busca y responde a estímulos nuevos. En un cierto 
sentido, por lo tanto, el cerebro/mente es al mismo tiempo artista y científico, tratando de discernir y comprender los 
patrones mientras ocurren y dando expresión a los patrones únicos y creativos propios. Al decir sin sentido, 
queremos decir pedazos aislados de información sin relación a lo que tiene significado para un aprendiz en 
particular. La educación  efectiva debe dar a los aprendices la oportunidad de formular sus propios patrones de 
comprensión. 

 Principio quinto: Las emociones son críticas para la elaboración de patrones. Lo que aprendemos está influido y 
organizado por las emociones y por los esquemas mentales de expectativas, tendencias personales, prejuicios, 
auto-estima y la necesidad de interacción social. Las emociones y los pensamientos literalmente se moldean y no 
pueden ser separados el uno del otro. Las emociones dan color al significado. Las metáforas son un ejemplo. Más 
aún, el impacto emocional de cualquier lección o experiencia de vida puede tener consecuencias mucho después  
de que ocurrió el evento que lo desencadenó. Por lo tanto, un clima emocional apropiado es indispensable para la 
educación. 

 Principio sexto: Todo cerebro percibe y crea partes y todos simultáneamente. Aunque hay algo de verdad en la 
distinción ―cerebro izquierdo-cerebro derecho‖, no es absoluto. En una persona saludable, ambos hemisferios 
interactúan en cada actividad, desde arte y computación hasta ventas y contabilidad. La doctrina de ―dos cerebros‖ 
es más útil para recordarnos que el cerebro reduce la información en partes y la percibe holísticamente al mismo 
tiempo. Los buenos entrenamientos y la buena educación reconocen esto, por ejemplo, al introducir proyectos e 
ideas globales desde un principio. 

 Principio séptimo: El aprendizaje incluye tanto la atención enfocada como la percepción periférica. El cerebro 
absorbe la información que percibe directamente, pero también absorbe la información que está más allá del foco 
inmediato de atención. De hecho, responde al contexto sensorial más amplio en donde ocurren la enseñanza y la 
comunicación. ―Las señales periféricas‖ son extremadamente potentes. Hasta las señales inconscientes que 
revelan nuestras actitudes y creencias internas tienen un efecto poderoso en los alumnos. Los educadores, por lo 
tanto, pueden y deben prestar atención extensiva a todas las facetas del contexto educativo. 

 Principio octavo: El aprendizaje siempre involucra procesos conscientes e inconscientes. Un aspecto de la 
consciencia es el darse cuenta. Mucho de nuestro aprendizaje es inconsciente - los insumos experienciales y 
sensoriales son procesados por debajo del nivel de la consciencia. Por lo tanto, mucho de la comprensión puede 
no ocurrir durante una clase, sino horas, semanas o meses después. Los educadores deben organizar lo que 
hacen para facilitar este procesamiento subsecuente inconsciente de la experiencia por los alumnos. En la práctica, 
los maestros deben diseñar apropiadamente el contexto, incorporar la reflexión y las actividades 
metacognoscitivas, y proveer modos para ayudar a los aprendices a elaborar creativamente sobre las ideas, 
habilidades y experiencias. La enseñanza se vuelve, en gran medida, un asunto de ayudar a  los aprendices a 
hacer visible lo que es invisible. 

 Principio noveno: Tenemos por lo menos dos maneras de organizar la memoria. Aunque existan muchos modelos 
de memoria, uno que provee una plataforma excelente para los educadores es la distinción hecho por O‘Keefe y 
Nadel (1978) entre la memoria taxonómica y escénica. Ellos sugieren que tenemos un conjunto de sistemas para 
recordar información relativamente sin relación (sistema taxonómico, de taxonomía). Estos sistemas son motivados 
por castigo y premio.  

 
O‘Keefe y Nadel también sugieren que tenemos una memoria espacial/autobiográfica que no requiere de ensayo y 
permite el recuerdo instantáneo de experiencias. Este es el sistema que registra los detalles de tu cena ayer en la 
noche. Siempre está funcionando, no se cansa y se motiva por la novedad. Entonces, estamos biológicamente 
dotados con la capacidad para registrar experiencias completas. El aprendizaje significativo ocurre mediante una 
combinación de ambos enfoques de la memoria. Por lo tanto, la información significativa se almacena de manera 
escénica y la que no tiene significado se organiza de manera taxonómica.  

 Principio décimo:   El aprendizaje  desarrolla. El desarrollo ocurre de varias maneras. En parte, el cerebro es 
plástico, lo cual quiere decir que mucho de su constitución es moldeada por las experiencias de las personas. En 
parte, hay secuencias predeterminadas de desarrollo en la niñez, incluyendo las oportunidades para asentar el 
andamiaje necesario del aprendizaje posterior. Tales oportunidades son la razón por la cual los idiomas nuevos y 
también las artes, deben introducirse a temprana edad en el aprendizaje infantil. Y finalmente, en muchos 
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aspectos, no hay límite al crecimiento y a las capacidades de los humanos para aprender más. Las neuronas son 
capaces de hacer y fortalecer nuevas conexiones toda la vida.  

 

 Principio undécimo: El aprendizaje complejo se incrementa por el reto y se inhibe por la amenaza. El cerebro/mente 
aprende óptimamente - hace las conexiones máximas - cuando tiene reto apropiado en un contexto que alienta el 
tomar riesgos. Sin embargo, el cerebro/mente ―desacelera‖ cuando percibe amenaza. Se vuelve menos flexible y 
regresa a actitudes y procedimientos primitivos. Por esto debemos crear y mantener un ambiente de alerta relajado 
que implica baja amenaza y alto reto. Baja amenaza, sin embargo, no es sinónimo con simplemente sentirse bien. 
El elemento esencial de la amenaza percibida es un sentimiento de impotencia o fatiga. Estrés y ansiedad 
ocasional son inevitables y son de esperarse en el aprendizaje genuino. La razón es que el aprendizaje genuino 
implica cambios que llevan a una reorganización de uno mismo. Tal aprendizaje puede ser intrínsecamente 
estresante, independientemente de la habilidad del maestro y del apoyo que ofrezca. 

 

 Principio décimo segundo: Todo cerebro está organizado de manera única. Todos  tenemos el mismo conjunto de 
sistemas, y sin embargo, todos somos diferentes. Parte de esta diferencia es consecuencia de nuestra herencia 
genética. Parte es consecuencia de experiencias y contextos distintos. Las diferencias se expresan en términos de 
estilos de aprendizaje, diferentes talentos e inteligencias, etc. Un corolario importante es apreciar que los 
aprendices son diferentes y necesitan elegir, mientras que se asegura que estén expuestos a insumos múltiples. 
Las inteligencias múltiples y los rangos amplios de diversidad son, por lo tanto, una característica de lo que 
significa ser humano. 

iteso.mx/~gabyt/comed/textos/comoaprende.doc) 

2.2 Mapas mentales 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, las tareas, u otros artículos ligados y 
dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Se utiliza generación, visualización, 
estructura, y clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda interna estudio, organización, solución de 
problemas, toma de decisión y escritura. Es un diagrama imagen-centrado de representación semántica u otras 
conexiones entre las porciones de información. Presentando estas conexiones de una manera gráfica radial, no lineal, 
que estimula un acercamiento de una reunión de reflexión para cualquier tarea de organización de datos, eliminando 
el estímulo inicial de establecer un marco conceptual intrínseco apropiado o relevante al trabajo específico. Un mapa 
mental es similar a una red semántica o modelo cognoscitivo pero sin restricciones formales en las clases de enlaces 
usados. Los elementos se arreglan intuitivamente según la importancia de los conceptos y se organizan en las 
agrupaciones, las ramas, o las áreas. La formulación gráfica uniforme de la estructura semántica de la información 
sobre el método de acopio de conocimiento, puede ayudar a la memoria. 

Los mapas mentales sirven para: Potenciar la creatividad, Ahorrar tiempo, Solucionar Problemas, Concentrarse 
Organizar más eficientemente los pensamientos, Estudiar más rápida y eficientemente, Planificar y Comunicar. 
Podemos comparar tu cerebro y el conocimiento almacenado en él, con una biblioteca. Imagina que tu cerebro es una 
biblioteca recién construida y completamente vacía, a la espera de ser llenada con información y datos, tu eres el 
bibliotecario y tienes que decidir si quieres disponer de una pequeña o una gran cantidad de información. Obviamente 
optarás por tener la mayor cantidad de información posible. Imagina que eres un bibliotecario de primera, cuya 
biblioteca está repleta de información perfectamente organizada y accesible. En tu biblioteca na hay ninguna 
referencia que no esté clasificada y todo se encuentra exactamente donde quieras que esté. Además de todo esto, 
dispones de un moderno sistema de informático que te permite localizar cualquier dato a la velocidad del rayo.¿Un 
sueño imposible? ¡No! Los mapas mentales constituyen un revolucionario sistema de recuperación de datos y 
acceso ala biblioteca gigante que existe en tu potente cerebro. ¿Qué son? El Mapa Mental es una herramienta que 
permite la memorización, organización y representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de 
aprendizaje, administración y planeación organizacional así como la toma de decisiones. Lo que hace diferente al 
Mapa Mental de otras técnicas de ordenamiento de información es que nos permite representar nuestras ideas 
utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. La técnica de los Mapas 
Mentales fue desarrollada por el británico Tony Buzan con el objeto de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen 
lugar entre las neuronas de la corteza cerebral y que hacen posible prácticamente todas las actividades intelectuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visualizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_taxon%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soluci%C3%B3n_de_problemas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soluci%C3%B3n_de_problemas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soluci%C3%B3n_de_problemas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toma_de_decisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reuni%C3%B3n_de_reflexi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_cognoscitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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del ser humano. Al utilizar el Mapa Mental se produce un enlazamiento electro-químico entre los hemisferios 
cerebrales de tal forma que todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan 
armónicamente con un mismo propósito. ¿Cómo es esto posible? Gracias a que el Mapa Mental reproduce el proceso 
natural mediante el cual opera la inteligencia. Veamos. Toda la actividad cerebral se realiza mediante conexiones 
electro-químicas denominadas sinápticas. Mediante estas conexiones las neuronas comunican entre sí formando una 
red de almacenamiento y procesamiento de información. Cada vez que incorporamos datos nuevos por la vía 
perceptual o reflexiva las conexiones sinápticas forman ―circuitos de enlace‖ por los que fluye la nueva información y 
se conecta con la información ya existente para poder ser ―comprendida‖. Por medio de esta red sináptica el cerebro 
asocia los nuevos contenidos mentales con todo el bagaje de conocimientos previos logrando la asimilación de los 
datos nuevos a nuestros esquemas ya establecidos. Es por ello que un niño no podrá entender que Gasparín es un 
fantasma amistoso si no antes sabe qué es un fantasma y qué es la amistad. Todo conocimiento nuevo involucra los 
conocimientos anteriores. Neurona De igual manera, cuando estudiamos un tema o cuando planeamos una actividad, 
toda la información que se incorpora o produce debe estar asociada a una idea central u objetivo general pues de ello 
depende que las partes involucradas en el proceso sean útiles. Un saber aislado representa un conocimiento parcial 
mientras que un saber reflexivo, asociado a otros saberes, representa un conocimiento integral, mucho más rico, fácil 
de recordar y sobre todo útil. 

La Asociación.. Al igual que el cerebro, el Mapa Mental procede mediante la asociación de ideas: una vez ubicada la 
idea central se desprenden de ella por asociación ―ramas‖ hacia todas las ideas relacionadas con ella mostrando las 
diferentes dimensiones o aspectos de un mismo tema. En la planeación un mapa mental nos puede ayudar a 
representar gráficamente todas las actividades tendientes a la realización de un objetivo mostrándonos además las 
―microactividades‖ que se desprenden de cada actividad. Asimismo, en la toma de decisiones todos los aspectos a 
considerar pueden ser representados fácilmente por medio de un Mapa Mental. Pero el Mapa Mental va todavía más 
allá. Así como es más fácil entender un concepto cuando lo ―visualizamos‖ en el pensamiento por medio de la 
imaginación, el asumir una actitud abierta, creativa, frente a los objetos de nuestro conocimiento nos permite 
familiarizarnos con ellos más eficazmente. Esto ocurre gracias a que la actividad lógica y racional controlada por 
nuestro hemisferio izquierdo se ve complementada por la capacidad creativa y la disposición emocional hacia los 
objetos reguladas por el hemisferio derecho. El Mapa Mental es una herramienta creativa pero ante todo, divertida 
pues despliega nuestra capacidad de dar forma, color y sustancia a nuestros pensamientos. Un buen Mapa Mental 
siempre va acompañado de imágenes y gran colorido. Lejos de ser una representación fría e impersonal el Mapa 
Mental involucra tanto las asociaciones lógicas como las emociones que despiertan en nosotros los objetos.  

El Mapa Mental nos dice mucho de nosotros mismos.  Hemisferios Cerebrales ¿Cómo elaborar un Mapa Mental? 
Sigamos estas breves instrucciones: 1. Utiliza un mínimo de palabras posibles. De preferencia ―palabras clave‖ o 
mejor aún imágenes. 2. Inicia siempre del centro de la hoja colocando la idea central que se deberá siempre 
desarrollar hacia fuera de manera irradiante. 3. La idea central debe estar representada con una imagen clara y 
poderosa que sintetice el tema general del Mapa Mental. 4. Ubica por medio de la lluvia de ideas (brainstorming) las 
ideas relacionadas con la idea central. 5. Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con ideas relacionadas o 
subtemas. 6. Guíate por el sentido de las manecillas del reloj (Timing) para jerarquizar las ideas o subtemas. 7. Utiliza 
el espaciamiento (Spacing) para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas. 8. Subraya las palabras clave 
o enciérralas en un circulo colorido para reforzar la estructura del Mapa. 9. Utiliza letra de molde. 10. Utiliza el color 
para diferenciar los temas, sus asociaciones o para resaltar algún contenido. 11. Piensa de manera tridimensional. 12. 
Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que te permita diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. 
13. No te atores. Si se te agotan las ideas en un subtema pasa a otro inmediatamente. 14. Plasma tus ideas tal cual 
llegan, no las juzgues ni trates de modificarlas. 15. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva tu mente no se 
guía por el tamaño del papel. 16. Utiliza al máximo tu creatividad. 17. Involúcrate con tu Mapa Mental. 18. Diviértete. 

 
¿Cuáles son los usos de los Mapas Mentales? 

Notas: El Mapa Mental ayuda a organizar la información tan pronto como ésta se inicia en una forma que es fácil para 
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el cerebro asimilarla y recordarla. Con un Mapa Mental es posible tomar notas de libros, conferencias, encuentros, 
entrevistas y conversaciones telefónicas. Memoria: Dado que el Mapa Mental representa y organiza las ideas tan 
pronto como fueron apareciendo espontáneamente, es fácil recordarlas cuando recurrimos al Mapa Mental sólo con 
mirar los iconos o las palabras clave. Desarrollo de la Creatividad: Debido a que los Mapas Mentales no poseen la 
estructura lineal de la escritura, las ideas fluyen más rápido y se relacionan más libremente desarrollando nuestra 
capacidad de relacionarlas de maneras novedosa. Resolución de Problemas: Cuando enfrentamos un problema 
personal o laboral el Mapa Mental nos permite identificar cada uno de sus aspectos y cómo éstos se relacionan entre 
sí. El Mapa nos muestra diferentes maneras ubicar la situación problema y las tentativas de solución. Planeación: 
Cuando se planea una actividad ya sea personal o laboral el Mapa Mental nos ayuda a organizar la información 
relevante y a ubicar las necesidades que debemos satisfacer así como los recursos con que contamos. Con el Mapa 
Mental se puede planear desde la estructura de un libro, una tesis, un programa de ventas, la agenda del día y hasta 
las vacaciones. Exposición de temas: Cuando se debe presentar un tema el Mapa Mental puede ser utilizado como 
guía en la exposición. Su uso es altamente favorable ya que le permite al expositor tener la perspectiva completa de 
su tema de manera organizada y coherente en una sola hoja. El Mapa Mental es una herramienta cognitiva efectiva 
que desarrolla las capacidades del pensamiento. Utilízala. (http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental) 

2.2.1 Anclajes 
¿Qué es un anclaje?  
 
Un anclaje es un recurso que nos permite acceder a un estado emocional por medio de un toque kinestesico, o al ver 
algo, u oír algo determinado.  
 
Los anclajes…TODOS tenemos múltiples anclajes, el problema es que ni si quiera somos conscientes de dichos 
anclajes, y en muchos casos son anclajes negativos.  
 
Ejemplo auditivo: Por ejemplo, cuando estas durmiendo en la cama, y suena el despertador, muchos entran en un 
estado de rabia y malestar general. Eso podría deberse a que hemos anclado el sonido del despertador a ese estado 
de malestar.  
 
Ejemplo visual: Otro ejemplo de anclaje, esta vez visual, cuando ves la bandera de tu país, si eres soldado o te sientes 
identificado con tu país, seguramente empieces a experimentar sentimientos de honor, patriotismo, orgullo, etc.  
 
Ejemplo kinestesico: Un anclaje kinestesico es aquel que se realiza por medio del contacto fisico, por ejemplo tocando 
ligeramente el hombro, la rodilla, o dando un leve golpe en la espalda, etc. Por ejemplo mucha gente tiene un anclaje 
kinestesico mediante el cual experimentan una sensacion de bienestar o de sentirse aceptados, cuando alguien les da 
unos golpecitos ligeros en la espalda.  
 
Un anclaje es algo tan simple, como entrar en un estado cualquiera, (por ejemplo seria interesante anclar un estado de 
máximos recursos) para después anclar dicho estado con algún movimiento, sonido, toque en alguna parte del cuerpo, 
etc. De tal forma, que si se repite un número suficiente de veces este anclaje. De forma inconsciente cuando alguien 
realice ese movimiento sobre nosotros, o escuchemos ese sonido, o nos toquen exactamente de la misma forma, 
nuestro estado inmediatamente cambiará al estado que hemos anclado anteriormente.  
 
 
Factores a tener en cuenta a la hora de realizar un anclaje  
 
1.- El anclaje debe realizarse siempre en el momento en que la sensacion esta SUBIENDO, si lo haces cuando la 
sensacion ya ha alcanzado su punto algido, y esta decayendo, no funciona.  
 
2.- Debe realizarse de forma muy muy exacta y especifica, si por ejemplo realizas un anclaje kinestesico tocando la 
muñeca a una altura, y luego tocas la muñeca a otra altura, por ejemplo a 1 centimetro de donde la tocaste antes, 
tampoco funcionara el anclaje.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
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3.- El anclaje, la mayoria de las veces para que sea efectivo, debe reforzarse al menos 3-4 veces (esto es lo que se 
llama apilamiento de anclas), y no es para nada facil reproducir en una persona la misma sensacion, y ser capaz de 
anclarla en el lugar adecuado (como he indicado en el punto 2), y en el momento adecuado (como he indicado en el 
punto 1). (http://www.chamanismo.info/viewtopic.php?t=22) 

Cuando somos niños, tenemos una gran habilidad para aprender de los contratiempos. 

A medida que comenzamos a tener expectativas creadas por nuestras familias, escuelas y entorno, la motivación de 
nuestra juventud cambia de nuestros objetivos por complacer a otros, y a menudo nuestro deseo por aprender sufre. 

¿Cómo puede usted motivarse usted mismo? 

Con este ejercicio, intente  

 reconocer  su sentido de descubrimiento  

 tome la responsabilidad de su propio aprendizaje  

 acepte los riesgos inherentes al aprendizaje con confianza, competencia y autonomía  

 reconocer que el ―error‖ es éxito: 
el aprender lo que no funciona se encuentra en el mismo camino de lo que sí funciona  

 celebrar sus logros en alcanzar sus metas  

Hay siete paginas ó etapas en este ejercicio: 

(http://www.studygs.net/espanol/motivation.htm) 

2.2.2 Construcción de mapas mentales 

Cómo dibujar un mapa mental en siete pasos 1.-Empieza en el CENTRO de una hoja en blanco.Porque ello da a 
tu cerebro la libertad de moverse en todas las direcciones y expresarse más naturalmente. 2.-Dibuja en el centro de 
la hoja una IMAGEN que simbolice tu idea principal.Una imagen vale más que mil palabras y potencia tu 
Imaginación. 3.-Utiliza muchos colores.Los colores añaden vitalidad, frescura y diversión a tus Mapas Mentales, 
además de proporcionar energía positiva a tu Pensamiento Creativo. 4.-Partiendo de la imagen central irradia hacia 
el exterior las palabras clave y las ideas más importantes relacionadas con el tema escogido.Conecta todas las 
ideas mediante líneas o ramas.Tu cerebro trabaja mediante ASOCIACIONES. 5.-Traza líneas CURVAS en lugar de 
rectas. Las líneas curvas y asimétricas son más atractivas y capturan la atención de tus ojos con mayor facilidad. 6.-
Utiliza sólo UNA PALABRA CLAVE POR LÍNEA.Cuando utilizas por separado las palabras clave, confieres a cada 
una más libertad para irradiar nuevas ideas y pensamientos.Las frases apagan ese efecto multiplicador. 7.-Utiliza 
muchas imágenes. Cada imagen, como la imagen central, vale más que mil palabras. Eso significa que si utilizas 10 
imágenes en un Mapa Mental, ¡habrás alcanzado, sin casi darte cuenta, la misma elocuencia de 10,000 palabras! 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental)  

Ejemplo de mapa mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
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(http://www.talentosparalavida.com/images/pagina%20educativa/Mapa_de_la_Teor_a_de_Sistemas.gifzbb) 

 
2.3 Mapas conceptuales 

Mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento . Un mapa conceptual 
es una red de conceptos. En la red, los nudos representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre 
los conceptos en forma de flechas etiquetadas. Ventajas de los mapas conceptuales o mapas escriturales 
[editar] 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados por el Profesor Joseph D. Novak de la Universidad de Cornell en los 
años 1960, basándose en la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo. Según Ausubel, el factor más 
importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce. Por lo tanto, el aprendizaje significativo ocurre cuando una 
persona consciente y explícitamente vincula esos nuevos conceptos a otros que ya posee. Cuando se produce ese 
aprendizaje significativo, se produce una serie de cambios en nuestra estructura cognitiva, modificando los conceptos 
existentes, y formando nuevos enlaces entre ellos. Esto es porque dicho aprendizaje dura más y es mejor que la 
simple memorización: los nuevos conceptos tardan más tiempo en olvidarse, y se aplican más fácilmente en la 
resolución de problemas. 

Según Novak, los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren 
sus primeros conceptos y lenguaje, o por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en la 
escuela y los adultos. El problema es que la mayor parte del aprendizaje en las escuelas es receptivo, los estudiantes 
memorizan definiciones de conceptos, o algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan en adquirir el significado 
de los conceptos en las definiciones o fórmulas. 

 Aprendizaje Activo 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse , a jugar con los conceptos, a que se 
empape con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la relación entre los conceptos. 
Es un proceso activo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_conceptual&action=edit&section=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_D._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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Usos  

El mapa conceptual puede tener varios propósitos: 

 generar ideas (lluvia de ideas [brain storming], etc.); 

 diseñar una estructura compleja (textos largos, hipermedia, páginas web grandes, etc.); 

 comunicar ideas complejas; 

 contribuir al aprendizaje integrando explícitamente conocimientos nuevos y antiguos; 

 evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión; 

 explorar el conocimiento previo y los errores de concepto; 

 fomentar el aprendizaje significativo para mejorar el éxito de los estudiantes; 

 medir la comprensión de conceptos. 

 clasificar de forma similar a las palabras las cuales se encuentran en las diferentes temáticas que se puedan 
utilizar en el tema dado 

Cómo construir un mapa conceptual  

1. Seleccionar 
2. Agrupar 
3. Ordenar 
4. Representar 
5. Conectar 
6. Comprobar 
7. Reflexionar 

Seleccionar Después de leer un texto, o seleccionando un tema concreto, seleccionar los conceptos con los 
que se va a trabajar y hacer una lista con ellos. Nunca se pueden repetir conceptos más de una vez en una 
misma representación. Puede ser útil escribirlos en notas autoadhesivas (Post-it) para poder jugar con ellos. 
Por ejemplo, de hacer un sencillo estudio sobre los seres vivos: Nota importante: cuando se usan los mapas 
conceptuales para hacer resúmenes, lo importante es familiarizarse con el texto, y tener muy claro los 
conceptos que se van a usar. Hay que esforzarse y evitar volver al texto una y otra vez a medida que se va 
haciendo la lista de conceptos. Se puede volver al texto, una vez concluida la primera selección para ver si 
hemos pasado alguno por alto. 

Agrupar Agrupar los conceptos cuya relación sea próxima. Aunque hay sitios donde se recomienda ordenar 
(paso número 3) antes que agrupar, es preferible hacerlo primero: a medida que agrupamos, habrá conceptos 
que podamos meter en dos grupos al mismo tiempo. De esta forma aparecen los concepto más genéricos. 

Representar Explicar cada concepto del tema seleccionado con ejemplos 

Conectar Esta es la fase más importante: a la hora de conectar y relacionar los diferentes conceptos, se 
comprueba si se comprende correctamente una materia. Conectar los conceptos mediante enlaces. Un enlace 
define la relación entre dos conceptos, y este ha de crear una sentencia correcta. La dirección de la flecha nos 
dice cómo se forma la sentencia (p.e. "La vaca come hierba", "El perro es un animal",...). Para conectar las 
ideas se utilizan nexos como se muestran en la imagen con color amarillo. Es muy importante que no 
confunda los conceptos con los conectores. 

Reflexionar  sobre el mapa, y ver si se pueden unir distintas secciones. Es ahora cuando se pueden ver relaciones 
antes no vistas, y aportar nuevo conocimiento sobre la materia estudiada. Por ejemplo, nos damos cuenta de como los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Post-it
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animales y las plantas están relacionados, ya que la vaca come plantas.( http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual) 

Ejemplo 

 
(http://www.infovis.net/imagenes/T1_N141_A4_MapaConcept.png) 

2.3.1 Aprendizaje significativo 
El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser 
humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 
significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico,  
coyuntural: aprendizaje para aprobar un exámen, pra ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 
aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 
situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc 
. (http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo) 
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(http://cmaps.conectate.edu.pa/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1155066309612_1581788475_68729&partName
=htmltext) 
En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. 
En ese momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 
contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 
aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, 
el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr 
un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 
estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 
alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una 
retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 
anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 
del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 
plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, 
ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 
(http://ausubel.idoneos.com/) 

2.3.2 Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo engloba una serie de métodos educativos mediante los cuales se pretende unir los 
esfuerzos de los alumnos o de alumnos y profesores para, así trabajar juntos en la tarea de aprender. Antecedentes 
históricos y evolución. En diversos escritos antiguos entre los que se encuentra la Biblia y el Talmud aparecen 
referencias explícitas a la necesidad de colaboración entre iguales. En el Talmud se establece que para aprender se 
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debe tener un igual que facilite el aprendizaje y a su vez facilitarle uno el aprendizaje al otro. Para Quintiliano, 
destacado educador del periodo del Imperio Romano, la enseñanza mutua es un beneficio necesario, aludiendo a la 
necesidad de que cada aprendiz enseñe a los demás. Durante la edad media los gremios de arte enfatizaban que los 
aprendices debían trabajar juntos en grupos pequeños, los más hábiles trabajando con el maestro y luego enseñando 
sus habilidades a aquellos menos experimentados. Pero no es hasta los siglos XVI, XVII y XVIII con la aparición de las 
primeras tendencias pedagógicas que se abordara el aspecto grupal de la educación. En la Inglaterra del siglo XVIII 
sobresale por méritos propio Joseph Lancaster, quien divulgó y llevó a la práctica los grupos colaborativos, 
modificación introducida en la enseñanza inglesa a través de la pedagogía del trabajo y a quien le debemos "la noción 
de equipo". Ideas similares a la de Lancaster florecieron en los Estados Unidos, aunque sustentadas en la Pedagogía 
del Pragmatismo y como pionera se señala la aparición de La Escuela Común en 1800, desde la que se promovió el 
aprendizaje colectivo en la figura del superintendente de escuelas públicas en Quince y Massachussets por el 
pedagogo C. F. Parker, sistema que predominó en América a lo largo de todo el siglo XIX. Al inicio de siglo XX, las 
ideas de Parker serían retomadas con la finalidad criticar los métodos escolásticos y por aplicar los avances de la 
Psicología a una concepción de aprendizaje activo en los escolares. La historia o los antecedentes del trabajo grupal 
en centros de enseñanza revela que los métodos que con mayor asiduidad se aplicaban en la práctica pedagógica a 
través de todo el siglo XX, han sido: el "Plan Dalton", el "Método de Proyectos", el "Método de Cousinet" y el "Método 
de Aprendizaje Colaborativo". Los aportes del "Método de Aprendizaje Colaborativo", han sido retomados a partir de la 
década do los años 90 en diferentes niveles de enseñanza y se destacan como partidarios de sus premisas: E. Cohen 
y D. M. Evans en EE. UU; T. Ryoko y Y. Kobayashi en Japón y A. Álvarez en España y Ramón Ferreiro Gravié en 
Cuba. 

Aprendizaje Autónomo y Aprendizaje Colaborativo .Según refiere Andrea Marcela Monguì Quevedo del Instituto 
Educativo Monseñor Alberto Reyes Fonseca, el aprendizaje autónomo es una forma innovadora de abordar las nuevas 
tendencias pedagógicas que exige la sociedad y la modernidad, uno de los principales desafíos de las Escuelas o 
Instituciones es adecuar los contenidos curriculares dentro de estos esquemas que sugieren la elaboración de nuevas 
formas de pensamiento. 

Así mismo, señala que dentro del aprendizaje autónomo que es un poco más complejo se necesita acudir a un recurso 
más sofisticado con el que cuenta el ser humano y es la memoria, ya que cuando el niño se enfrenta a un problema 
este acude a sus antiguos conocimientos para establecer relaciones de comparación, luego de este proceso el niño 
elabora juicios retrospectivos donde se valida el conocimiento y las formas de aprendizaje del mismo, luego se siente 
la sensación del saber donde el niño acude a su memoria para desarrollar habilidades y estrategias que pueda aplicar 
en el problema planteado, la siguiente fase es la del aprendizaje colaborativo donde se hacen negociaciones sobre las 
posibles soluciones al problema. 

Mitos del aprendizaje colaborativo -La exposición presencial es una actividad tradicional y está prohibida en el 
aprendizaje colaborativo. -Las actividades grupales son muy extensas y evita que se cumplan los objetivos del 
programa. -Evita que todos los alumnos participen y colaboren en las actividades el grupo. -En el aprendizaje 
colaborativo los estudiantes aprenden con poca participación del profesor. -El aprendizaje colaborativo implica menos 
habilidades, preparación y trabajo del profesor. -Los profesores no realizan su trabajo si los alumnos aprenden por sí 
mismos. -La aplicación del aprendizaje colaborativo implica cambiar todo el curso. -El aprendizaje colaborativo es 
tomado como la pérdida del control por parte del maestro. -Los alumnos no aprenden en el aprendizaje colaborativo, 
sólo socializan. 

 
El aprendizaje colaborativo (Collaborative Learning) es un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 
apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 
desarrollo personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los 
restantes del grupo que busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y 
grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Según Díaz Barriga 
(2002) el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de 
aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, 
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siendo ésta una variable en función del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la 
planificación conjunta y el intercambio de roles.Son elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la 
contribución individual y las habilidades personales y de grupo. 

Comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo. Se espera que 
participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de él. 

La expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre 
individuos para conocer, compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra 
compartiendo datos mediante espacios de discusión reales o virtuales. El aprendizaje colaborativo surge mayormente 
de instancias de trabajo en grupos o trabajo colaborativo. En este caso los participantes unidos en grupos juegan roles 
que se relacionan, complementan y diferencian para lograr una meta común. Para lograr colaboración se requiere de 
una tarea mutua en la cual los participantes trabajan juntos para producir algo que no podrían producir 
individualmente. Los elementos básicos del trabajo colaborativo son: 

 Objetivos: el desarrollo de la persona; más indefinido, se busca el desarrollo humano. 

 Ambiente: abierto, libre, que estimulan la creatividad. 

 Motivación: supeditada al compromiso personal: libertad para participar o no. 

 Tipo de proceso: se pueden dar procesos formales e informales. 

 Aporte individual: conocimiento y experiencia personal para el enriquecimiento del grupo. 

 Pasos del proceso grupal: no son tan rígidos, pueden cambiar pues se deben adaptar al desarrollo grupal. 

 Reglas: generadoras, no limitan ni encasillan sino que generan creatividad. 

 Desarrollo personal: es el objetivo, junto con el desarrollo grupal. 

 Productividad: secundaria. El objetivo es lo que se aprende en la experiencia colaborativa. 

 Preocupación: la experiencia en sí misma. La motivación es intrínseca. 

 Software: no determinante; flexible, debe brindar posibilidades virtualmente ilimitadas. 

 Una meta común. 

 Un sistema de recompensas (grupal e individual). 

 Respuestas distribuidas. 

 Normas claras. 

 Un sistema de coordinación 

 Interdependencia positiva 

 Interacción 

 Contribución individual 

 Habilidades personales y de grupo 

 Autoevaluación del grupo. 

Ventajas del aprendizaje colaborativo [editar] 

Las ventajas del aprendizaje colaborativo son múltiples pudiendo destacar entre ellas la de estimular habilidades 
personales,disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir 
de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. 

Con relación al conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos 
en contenidos asegurando la calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas. 

Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es que propicia en el alumno la generación de conocimiento, debido a que se 
ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_colaborativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&section=4
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ente pasivo que solo capta información 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo) 
2.3.3 Aprendizaje en equipo 

IMPORTANCIA  

El origen de los equipos en educación se sitúa en la década del 80 y surgen porque ningún modelo había producido 
resultados efectivos en el aprendizaje. Esto se debe a que:  · Los modelos previos estaban centrados solo en la 
enseñanza.. · El alumno no encontraba el sentido y la utilidad de lo aprendido  

A pesar de que la preocupación constante del docente ha sido la de utilizar metodologías dinámicas y participativas en 
el salón de clase, los esfuerzos en este sentido han sido aislados y no han logrado encontrar una estrategia 
estructurada para el sistema educativo en su conjunto. El aprendizaje en equipo (AE) se presenta como una propuesta 
para llenar este vacío y constituye hoy en día una alternativa viable para los docentes que están buscando contar con 
referentes comunes que contribuyan al desarrollo y aplicación de una metodología activa.  

CARACTERISTICAS . A esta nueva estrategia educativa se le denomina APRENDIZAJE EN EQUIPO (AE) y presenta 
las siguientes características: · Está centrada en el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza del profesor.· Es 
estructurada y sistemática, permitiendo encontrar sentido y utilidad a lo aprendido.  · Facilita al profesor y a los 
alumnos trabajar como equipo en el logro de los objetivos de aprendizaje.  · Cambia el aprendizaje grupal competitivo 
por un aprendizaje de equipo cooperativo, caracterizado por:  · La aparición de la sinergia como energía creativa.  · Un 
aumento de la comunicación entre los miembros del equipo.  · Un clima de confianza y respeto mutuo.  

JUSTIFICACION  Para la DOCENCIA:  · Porque actualmente la tecnología de la información provee al alumno de los 
datos que necesita para aprender, y corresponde al profesor a ayudarlo a comprender esos datos y a operar con ellos.  

Para el ALUMNO:  · Porque el aprender conlleva acciones que deben ser hechas con el alumno para garantizar su 
aprendizaje, tales como: organizar, elaborar, explicar y resumir la información con la que cuenta.  · Operar con la 
información para completar el ciclo de aprendizaje.  

Para el EGRESADO:  · Porque su ejercicio profesional requiere una formación basada más en la resolución de 
problemas y la toma de decisiones que en conceptos teóricos.  

4. Para el SISTEMA EDUCATIVO:  · Porque desmasifica el aprendizaje al permitir al profesor trabajar de cerca con 
grupos pequeños.  

· Porque permite al alumno enriquecerse con la interacción directa con sus pares.  

ASPECTOS METODOLOGICOS  El profesor utiliza las siguientes estrategias metodológicas:  

· Organización · Preservación, · Priorización .· Exposición , Composición ,, Estimulación ,· Rediseño  

1. Organización: estructura continuamente el aprendizaje, explicando con claridad:  

· La tarea a realizar ,· El resultado que se quiere lograr ,· El rol de cada miembro ,· La relación entre la actividad del 
grupo y el criterio para evaluar  

2.Preservación:  descubre, respeta y usa las habilidades intelectuales y características de personalidad de cada 
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alumno así como su aporte distintivo al equipo.  3. Priorización: da prioridad a los objetivos de la tarea:  

· Que los alumnos logren el aprendizaje buscado y no simplemente que estén ocupados haciendo algo.  · Que cada 
alumno comprenda y pueda explicar la solución trabajada en equipo.  · Que cada equipo prepare y entregue un 
reporte sobre la tarea.   

4. Exposición: aclara a los alumnos la importancia del AE desde el inicio del curso.  

5. Composición: Forma grupos heterogéneos de tamaño pequeño (4 a 8 miembros), dependiendo del tipo de alumnos 
y de la tarea a lograr. En el caso de alumnos de bajo rendimiento o repitentes, permite que éstos formen su propio 
grupo de aprendizaje y promueve su cohesión.  

6. Estimulación: Promueve el AE en clase y fuera de ella. Empieza con tiempos cortos (10-35% del tiempo), 
aprovechando cualquier oportunidad para incorporar esta estrategia a la labor educativa.  

7. Rediseño: Ajusta el programa del curso, brindando si es necesario menos contenidos en clase.  

RESISTENCIAS AL APRENDIZAJE EN EQUIPO  

Las resistencias más frecuentes son:  · La prioridad que se da a cubrir los contenidos del programa educativo.  

· La fuerza de la tradición vs. la innovación.  

LAS FORMAS DE VENCERLAS SON:  · Proporcionar entrenamiento en esta nueva estrategia metodológica.  

· Promover una estructura educativa en la que el AE pueda desarrollarse.  

· Aceptar que no es una moda que pasará sino una estrategia acorde con el nuevo paradigma centrado en el 
aprendizaje. (http://members.tripod.com/aprendizaje_en_equip.pe/) 

 

UNIDAD TRES 
Aprender a pensar 

El desarrollo de una mejor gestión del tiempo es un recorrido que  
puede comenzar con la ayuda de esta guía, pero para ello se requerirá práctica y seguir instrucciones que nos guiarán 
por el camino.  

Uno de los objetivos es adquirir consciencia de cómo empleamos nuestro tiempo.  
Como recurso para organizar, priorizar y tener éxito en los estudios, en un contexto de actividades incompatibles: con 
los amigos, el trabajo, la familia, etc.  

En primer lugar: pon en práctica nuestro ejercicio de planificación horaria 

Estrategias para un buen uso del tiempo: 

 Asignar bloques de tiempo para el estudio 
Como, por ejemplo, de unos 50 minutos cada uno. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que empiezas a perder la 
concentración? 
Hay estudiantes que, por diversas razones, necesitan descansar más a menudo.  Los temas más difíciles 

http://www.studygs.net/espanol/sched
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también pueden requerir que se pare con más frecuencia. 

 Planificar repasos y actualizaciones semanales 

 Priorizar las tareas 
Cuando se estudia, acostumbrarse a empezar con los temas o las tareas más difíciles 

 Disponer de lugares alternativos para el estudio libres de distracciones 
Para concentrarse al máximo 

 ¿Dispones de algún “tiempo muerto”? 
Pensar en usar el tiempo que se utiliza en caminar, desplazamientos en automóvil, etc. para estudiar 
―pequeñas lecciones‖ 

 Repasar la materia antes de ir a clase 

 Repasar la materia inmediatamente después de clase 
(el olvido es mayor dentro de las 24 horas sin repaso) 

 Asignar tiempo para las ocasiones especiales 
Trabajos, ponencias, exámenes, etc. 

Prueba el “Assignment Calculator” de la Universidad de Minnesota 

Desarrolla diferentes criterios para adaptar tu planificación horaria  
tanto a los compromisos académicos como a los no académicos 

Herramientas efectivas: 

 Hazuna lista de “las cosas a hacer” 
Apunta en ella las cosas que tienes que hacer, luego decide qué hacer en el momento, qué programar para 
más tarde, qué dejar para que lo haga otra persona y qué dejar para más tarde. 

 Planificación horaria diaria/semanal 
Apunta las citas, clases y reuniones en una agenda, cuaderno o calendario. Si eres una persona más bien 
visual (que piensa con imágenes), elabora tu propio calendario.  Todas la mañanas, comprueba lo que hay 
que hacer ese día. Ve siempre a dormir sabiendo que estás preparado para el día siguiente 

 Planificación a largo plazo 
Usa un calendario mensual de modo que siempre puedas hacer planes por adelantado. Los planes a largo 
plazo también sirven como  recordatorio  de que hay que reservar tiempo para uno mismo de una forma 
constructiva (http://www.studygs.net/espanol/timman.htm) 

.1 Atención – concentración 

Mediante los sistemas que nuestro cerebro posee para regular la atención, los objetos y acontecimientos externos 
(visuales, auditivos, etc.) primero evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos orientamos hacia algo concreto 
y nos desentendamos (nos desenganchemos) de los demás estímulos; así estamos preparados para captar el 
mensaje que nos llega. En una segunda fase, si ese acontecimiento o mensaje continúan y consideramos que vale la 
pena seguir recibiéndolos, ponemos de nuestra parte y mantenemos la atención, la prestamos (incluso, a veces, 
decimos que "ponemos los cinco sentidos"). Y si nos interesa en grado superlativo, nuestra atención se enfrasca en el 
objeto. Ya podemos adelantar que nuestros intereses (motivación, afecto) van a influir decisivamente en la 
operatividad de nuestra atención. 

Pues bien, en la atención intervienen varias áreas y núcleos del cerebro. Unos están relacionados con las áreas 
responsables de recibir y, sobre todo, de integrar la información que nos llega por los sentidos. Otros están 

relacionados con la retención inmediata de la información para saber de qué va, y para contrastar su importancia ("¿es 
nueva o ya conocida?, ¿vale la pena retenerla? ¿vale la pena seguir recibiéndola? ¿me interesa?"). Otros están 

encargados de rechazar y filtrar todo aquello que nos pueda distraer y cambiar el objeto de nuestra actual atención. 

http://www.lib.umn.edu/help/calculator
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Puedes ampliar estos conceptos en:  

(http://www.down21.org/salud/neurobiologia/bases_aprend.htm  
Primero, debe aprender a reconocer el estrés: 
Los síntomas del estrés incluyen manifestaciones mentales, sociales y físicas. Éstas comprenden el cansancio, la 
pérdida o el incremento del apetito, los dolores de cabeza, el llanto, la falta de sueño y quedarse dormido. También 
son indicadores el abuso de las bebidas alcohólicas, de las drogas y otros comportamientos compulsivos. 
Sentimientos de inquietud, frustración o apatía pueden acompañar al estrés.  

Si usted siente que el estrés está afectando a sus estudios, una alternativa es buscar ayuda en su centro de 
asistencia escolar más cercano. 

El manejo del estrés  
es la habilidad de mantener el control cuando las situaciones, la gente, y los eventos exigen demasiado. ¿Qué puede 
hacer usted para controlar su estrés? ¿Cuáles son algunas de las estrategias a su disposición? 

Mire a su alrededor 
Vea si hay algo que pueda hacer para cambiar 
su situación. 

  

Aprenda a relajarse mejor 
La meditación y los ejercicios de respiración han 
demostrado ser muy efectivos para controlar el 
estrés. Practique despejar su mente de 
pensamientos perturbadores. 

Ejercicio para la reducción del estrés 
mediante la gestión de proyectos y el establecimiento de prioridades (in English) 

Salga de la situación estresante 
Cada día dése un respiro, aunque tan sólo 
seapor unos momentos. 

Fije objetivos realistas para Ud. 
Reduzca el número de compromisos en su vida 
diaria y puede que ello reduzca la sobrecarga de 
trabajo. 

No se preocupe por pequeñeces. 
Trate de priorizar un par de cosas importantes y 
deje el resto para otro momento. 

No se sobrecargue de trabajo 
Preocupándose por todo el trabajo que tiene 
pendiente. Maneje cada tarea como viene, o 
selectivamente de acuerdo con prioridades. 

Cambie selectivamente el modo de 
reaccionar, 
pero no todo de una vez. Céntrese en algún 
asunto problemático y modere sus reacciones 
hacia ello. 

Cambie la forma de ver las cosas 
Aprenda a reconocer el estrés tal como es. 
Reconozca las respuestas de su cuerpo y haga 
del estrés algo autorregulable. 

Evite reacciones extremas; 
¿Por qué odiar cuando podría bastar con una 
pequeña reprensión? ¿Por qué angustiarse 
cuando uno está nervioso?  

¿Por qué encolerizarse cuando bastaría con un 
enfado? ¿Por qué deprimirse cuando uno está 
triste?  

Haga algo por los demás 
Ello le ayudará a olvidarse de usted mismo  
(y de sus problemas). 

Duerma lo suficiente 
La falta de descanso sólo agrava el estrés. 

Deshágase del estrés 
con actividad física, no importa si es haciendo 
footing, jugando al tenis o con el cuidado del 
jardín. 

http://www.studygs.net/stressb.htm
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Evite la automedicación o la huida  
El alcohol y las drogas pueden enmascarar el 
estrés. No ayudan a abordar los problemas. 

Desarrolle una piel gruesa  
En resumidas cuentas, en el manejo del estrés 
hay que tener en cuenta que ―el que se hace 
daño es uno mismo‖ 

Intente “utilizar” el estrés a su favor 
Si no puede luchar contra lo que le está molestando ni tampoco puede huir de ello, únase a ello y 
trate de utilizarlo de una manera productiva. 

Trate de ser positivo 
Dése mensajes de lo bien que van a salir las cosas, en lugar de pensar en lo horrible que se van a 
poner. ―El estrés puede ayudar a la memoria, siempre y cuando dure poco y no sea muy acusado. 
El estrés hace que más glucosa llegue al cerebro, lo que pone más energía a disposición de las 
neuronas. Esto, a su vez, facilita la formación de la memoria y su acceso a ella. Por otro lado, si el 
estrés es prolongado, puede impedir el flujo de glucosa y perturbar la memoria" 
(http://www.studygs.net/espanol/stress.htm) 

 

3.2 Memoria – retención 

La memoria es un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la información de modo que, 
cuando la necesitemos, podamos acceder a ella y evocarla. Es, pues, esencial para el aprendizaje. Y ya veremos 
en qué grado depende de la atención que prestemos. La memoria no es única sino que adopta distintas formas que 
dependen de estructuras cerebrales muy distintas. Distinguimos dos grandes tipos (esquema 2):  
a) la que llamamos a corto plazo o de corta duración, inmediata, operacional, y  
b) la que llamamos a largo plazo o de larga duración que, a su vez, dividimos en otras dos:  
b1) la declarativa o explícita, que puede ser episódica o semántica  
b2) la no declarativa, implícita, instrumental o procedimental. 
La memoria a corto plazo u operacional nos permite mantener la información durante un máximo de 30 
segundos; se utiliza para retener la información según nos va llegando con el fin de realizar con ella actividades 
cognitivas básicas e inmediatas (comprensión, razonamiento, cálculo). Su capacidad es limitada (¿cuántos dígitos o 
palabras seguidas retienes?) pero ha de ser fácilmente accesible para que el razonamiento y el pensamiento sean 
fluidos. figura 2  
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Puesto que la memoria operacional requiere la participación activa y consciente, es un sistema de memoria que 
podemos considerar como explícito y declarativo. De forma tradicional se ha dividido en varios componentes:  
 
- procesador de la información fonológica (p. ej., guardar un número de teléfono en la cabeza) 
- procesador de la información espacial (p. ej., seguir mentalmente una ruta) 
- el sistema ejecutivo que distribuye o se encarga de los recursos necesarios para la atención. 
 
La memoria operacional utiliza toda una red de áreas corticales y subcorticales (figura 3), según sea la tarea particular 
para la que trabaje, pero en cualquier caso siempre habrá de participar la corteza prefrontal. Normalmente, esta red de 
áreas corticales (parietales y occipitales) y subcorticales comprende a regiones del cerebro posterior (p. ej., las áreas 
visuales de asociación) que se encuentran unidas a las regiones prefrontales formando un circuito. La memoria 
operacional fonológica tiende a involucrar más regiones del hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que la espacial 
utiliza más regiones del hemisferio derecho. Las tareas más complicadas exigen la participación de ambos hemisferios 
y la implicación de más áreas activadas dentro de la corteza prefrontal. 
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La memoria episódica es un sistema de memoria explícita y declarativa que se utiliza para recordar experiencias 
personales enmarcadas en nuestro propio contexto, como es un breve relato o lo que teníamos ayer para comer. Este 
sistema de memoria depende muy intensamente de los lóbulos temporales mediales (que incluyen al hipocampo y la 
corteza entorrinal y perirrinal). Pero también intervienen otras estructuras como son el telencéfalo basal, la corteza 
retrosplenial, el presubículo, el tracto mamilotalámico, el fórnix, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo 
(figura 4). También participan los lóbulos frontales, no tanto como elementos para retener la información sino como 
elementos que participan en el registro, adquisición, codificación, recuperación de la información, evaluación de la 
secuencia temporal y del tiempo transcurrido desde un determinado acontecimiento. Los lóbulos temporal medial y 
frontal izquierdos son más activos en el aprendizaje de palabras (lo verbal), mientras que el temporal medial y frontal 
derechos lo son en el aprendizaje de escenas visuales (lo visual).  

Una de las razones por las que los lóbulos frontales son importantes para la codificación es la de que permiten a una 
persona centrarse sobre la información que ha de ser recordada e implicar y poner en acción a los lóbulos temporales 
mediales. La disfunción de estos lóbulos ocasiona distorsiones de la memoria episódica y falsas memorias o 
relaciones con un contexto equivocado. La disfunción de los lóbulos temporales mediales dificulta recordar la 
información más recientemente almacenada. El lóbulo frontal opera más como fichero general, y el temporal más 
como carpeta concreta archivada.  

La memoria semántica se refiere a nuestro archivo general de conocimiento conceptual y fáctico, no relacionado con 
ninguna memoria en particular. Es un sistema eminentemente declarativo y explícito, pero claramente distinto del de la 
memoria episódica, porque de hecho se puede perder memoria de acontecimientos y mantener la memoria de 
conceptos. La memoria semántica muestra nuestro conocimiento del mundo, los nombres de las personas y de las 
cosas y su significado. Viene a estar localizada más especialmente en los lóbulos temporales inferolaterales. Pero en 
un amplio sentido, la memoria semántica puede residir en las múltiples y diversas áreas de la corteza relacionadas con 
los diversos tipos de conocimiento. De nuevo los lóbulos frontales intervienen en su activación para recuperar la 
información (figura 3). 

La memoria instrumental o de procedimiento tiene que ver con la capacidad para aprender las habilidades 
expresadas en forma de conducta, cognitivas y normativas, que se utilizan para realizar actividades de manera 
automática e incluso inconsciente. Por tanto, no es declarativa si bien durante su adquisición puede serlo. Esta 
memoria permanece incluso cuando se han destruido otras formas de memoria explícita. Los núcleos cerebrales 
responsables de esta memoria son las áreas motoras, incluida el área motora suplementaria, los ganglios de la base 
que tienen que ver con la motivación y realización de ejecución motora, y el cerebelo (figura 3). Cuando se pierde, la 
persona empieza por olvidar habilidades elementales de aseo persona, escribir, tocar un instrumento, conducir un 
coche, prepararse un plato. 

Como vemos, poseemos una gran riqueza de posibilidades memorísticas; unas personas son más fuertes en un tipo 
de memoria, y otras lo son en otras. Y es que las distintas memorias dependen del funcionamiento de áreas y núcleos 
muy diversos del cerebro, como hemos podido ver.  

(http://www.down21.org/salud/neurobiologia/bases_aprend.htm) 

Para remediar la mala costumbre de dejar las cosas para más tarde: 

Comience con un, proyecto modesto 
Responda a las siguientes preguntas básicas  
Mantenga las respuestas ante Ud. a medida que marca su progreso: 

 ¿Que quiere hacer?  
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 ¿Cuál es el objetivo final, el resultado final? 

Puede ser o no ser evidente 

 ¿Cuáles son los mejores pasos para alcanzar ese objetivo? 
Sin mucho detalle: piense a grandes rasgos 

 ¿Qué ha hecho hasta ahora? 
Reconozca que ya recorrió una parte del camino, ¡aun si lo hizo tan sólo con el pensamiento! Incluso el viaje 
más largo comienza con un primer paso. 

 ¿Por qué quiere hacer esto? 

 ¿Cuál es su motivación más grande? 
¡No se se preocupe si su motivación es negativa!  
No se preocupe si su motivación es negativa! Ésta puede ser una forma tan buena y honesta de comenzar 
como cualquier otra. Sin embargo, si su motivación es negativa, reformúlela, hágalo tantas veces como sea 
necesario hasta que su motivación se vuelva positiva  

 ¿Qué otros resultados positivos surgirán si alcanza sus metas? 
Identificarlos le ayudará a descubrir ventajas que quizás estaba pasando por alto:  
¡Anímese a soñar! 

Haga una lista de lo que se interpone en su camino 

 ¿Qué está en su poder para cambiarlo? 

 ¿Qué recursos fuera de Ud. necesita? 
Los recursos no son todos físicos (por ej. herramientas y dinero), incluyen tiempo, otra gente /profesionales 
/gente mayor, incluso la propia actitud 

 ¿Qué ocurrirá si Ud. no progresa? 
No viene mal asustarse un poquito… 

Desarrolle su plan, haga una lista de… 

 Los pasos más importantes y realistas 
Un proyecto es más fácil cuando se realiza en etapas. Comience con algo sencillo; Agregue detalles y 
complejidad a medida que vaya avanzando y progresando 

 Cuánto tiempo dedicará a cada paso  
Llevar una agenda sirve para mantener una tabla del progreso realizado y para reforzar la idea de que hay 
jalones en el camino. 

 ¿Qué momento del día dedica Ud. a trabajar?  
Fijar un momento del día para trabajar sirve para desarrollar un nuevo hábito de trabajo, para crear un buen 
ambiente de trabajo y para distanciarse de las distracciones. (Es mucho más fácil disfrutar de su proyecto 
cuando se han dejado las distracciones un lado.) 

 Dése una recompensa cuando complete cada etapa,  
pero no antes de alcanzarla 

 Haga tiempo para revisiones  
Encuentre un amigo de confianza, una persona más mayor o un experto en la materia para ayudarlo a 
motivarse o supervisar su progreso 

Admita que: 

 Falsos comienzos y errores forman parte de la experiencia del aprendizaje 
Pueden ser aún más importantes que el éxito y dan sentido al significado de ―experiencia" 

 Distracciones y huidas 
No niegue que existen, pero niegue su tentación  
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 Emoción 

Admita el sentimiento de frustración cuando las cosas no parezcan ir bien.  
Admita que ha tenido un problema, pero también que está haciendo algo al respecto. 

 Deje correr a la imaginación 
Véase triunfando 

Finalmente: si el dejar las cosas para más tarde es un mal hábito suyo.  
Céntrese en las tareas y proyectos más a mano, empiece por ahí. 
Cada viaje comienza con un primer paso.  

(http://www.studygs.net/espanol/attmot3.htm) 

3.3 Tipos de pensamientos 
Definición de pensamiento 

Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar una definición 
resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían darse, algunas de ellas lo consideran 
como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la 
experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. 
Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la 
conducta sin realizarla.  

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los 
mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una 
experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características 

particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas 
para que éstas existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar 
 
Funcionamiento de la mente humana 

El concepto de mente ha ido cambiando considerablemente a lo largo de la historia. El médico 
francés La Mettrie fue el primero que concibió la mente como algo completamente material, el 
cerebro, provisto de una serie de células (neuronas), que interconexionadas entre sí hacían 
funcionar a esa masa física que es el cerebro. Esta idea dio lugar a principios del siglo XX, a 
los modelos de procesamiento de la información, que pretendían establecer paralelismos 
entre el cerebro y la informática. 

Hasta aproximadamente 1960, muchos psicólogos sobre todo de EEUU, consideraban el 
funcionamiento de la mente humana como el de una máquina. 

Todas estas teorías obviamente presentan serias limitaciones y es por ello por lo que se incluyó otro constructo, la 
consciencia, para poder comprender cómo y por qué actuamos. Aunque el término conciencia es en cierto modo 
confuso, existen algunos estudios científicos, concretamente sobre el sueño, en los que se intentaba revelar los 
distintos estados de consciencia e inconsciencia existentes y que tienen que ver con la mayor o menor actividad 
cerebral. Colocando unos electrodos que nos permiten detectar la actividad cerebral, en ciertas zonas del cerebro, 
podemos detectar las diferencias de potencial en función del grado de activación o de consciencia. Cuando el sujeto 
está totalmente despierto, el cerebro emite unas ondas determinadas y cuando éste entra en el sueño profundo, 
momento en el que no se sueña y cuando cuerpo y mente están más relajados, las ondas se hacen más grandes y 
lentas. 

Actualmente no hay duda respecto a que todos los procesos mentales (pensamiento, ideas imaginación, recuerdos, 
memoria, ilusiones o emociones en general), son procesos cerebrales, es decir, son un producto del funcionamiento 
cerebral. Es cierto sin embargo, que los mecanismos cerebrales que generan estas actividades mentales, todavía 
están muy lejos de ser comprendidos por completo. 
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Tipos de pensamiento 

La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus investigaciones en tres aspectos:  

- el razonamiento deductivo, 

- el razonamiento inductivo y  

- la solución de problemas. 

(http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_pensamiento.htm ) 

3.3.1 Lógico 

El pensamiento lógico se apoya en la lógica y sigue sus reglas. Por lo que es un pensamiento formal apoyado en la 
inferencia y establece la relación entre variables y siguiendo las  reglas del conocimiento científico. 

La Lógica es una ciencia formal y que por tanto, no tiene contenido, sino que simplemente estudia las formas válidas 
de inferencia. La lógica tradicional se basaba en el silogismo como razonamiento basado en el juicio categórico 
aristotélico. Hoy día la lógica utiliza como unidad básica la proposición y las reglas de inferencia en la argumentación 
discursiva.  

La Inferencia Consiste en derivar la verdad de una proposición llamada conclusión de la verdad de otras 
proposiciones llamadas premisas. Es decir que es una estructura de proposiciones donde, de una o más 
proposiciones llamadas premisas, se deriva otra llamada conclusión. 

Condicionantes La lógica plantea certezas lógicas y las encuentra en sus leyes lógicas o tautologías 
convertidas en reglas cuya aplicación encadenada sobre verdades o certezas axiomática o empíricamente 
establecidas constituyen el desarrollo de los argumentos lógicos como inferencias o razonamientos 
deductivos.  

Cuando en un argumento o discurso se viola una regla lógica, se dice que se ha cometido una falacia. Cuando se 
requiere poner voluntad para conservar la veracidad del planteamiento, se dice que es sesgado. Cuando hay un 
interés personal, se dice que es egoísta. Cuando únicamente recoge una serie de hechos, describiendo las 
transformaciones entre los hechos, se dice que el resultado se verifica, bien sea cierto o falso. 

Existe también una división entre lo llamado "falacia indirecta" y "falacia bella" o "falacia de redondeo", en la que la 
expresión se materializa como un elemento del contexto llamado "wittgensteiniano", en honor del filósofo austriaco 
Ludwig Wittgenstein. 

Lógica y ciencia La lógica estudia los problemas y las leyes del pensar formal. La lógica no entra en definir 
qué es verdad y qué es falsedad material. Esos conceptos, al tener contenido semántico, son competencia del 
razonamiento aplicado a la experiencia. Pero la ciencia para elaborar sus razonamientos necesita la lógica. 

Los razonamientos formales, o inferencias válidas, son indispensables para todas las ciencias. La filosofía, como 
epistemología o filosofía de la ciencia estudia las condiciones del pensar científico y metodológico y las condiciones de 
verdad de las teorías científicas, así como su alcance y límites. 

3.3.2 Análisis 3.3.3 Síntesis 

La identidad, tanto sustancial como esencial, por su reflexividad, tiende a presentarse como identidad analítica. Pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3gica_tradicional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categ%C3%B3rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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es el concepto de esta identidad analítica el que tenemos que poner en tela de juicio. La idea de analiticidad, 
explícitamente implicada en la identidad, debe también ser discutida desde una perspectiva gnoseológica. El concepto 
de analiticidad (que, sin embargo, ha sido enfocado más desde un punto de vista epistemológico, psicológico o 
lingüístico que desde un punto de vista gnoseológico) es central en teoría general de la ciencia, aunque él pueda 
considerarse procedente de dos ciencias particulares: las Matemáticas y la Química.  

El significado del planteamiento kantiano de la cuestión que gira en torno al análisis y la síntesis para la teoría de la 
ciencia es decisivo; pero este significado no puede ser comprendido por quien no dispone de los criterios adecuados. 
La importancia que, desde nuestro punto de vista, tiene el planteamiento kantiano, podría formularse así: que él eleva 
el concepto de análisis/síntesis al plano de la teoría general de la ciencia, al eliminar de la ciencia los juicios analíticos 
y al hacer de los juicios sintéticos a priori la condición misma de la construcción científica. La pregunta gnoseológica 
que tenemos que plantear es ésta: ¿de dónde procede (gnoseológicamente) el concepto kantiano de análisis (y el de 
síntesis)? Nuestra respuesta es ésta: de la Química antes que de las Matemáticas. Ahora bien: «proceder un concepto 
de algo» no equivale a «reducirlo a su origen»; precisamente Kant ha generalizado (al menos en ejercicio) el concepto 
de análisis en la dirección que más tarde se hace explícita en Husserl. En lugar del «compuesto» (químico), 
pondremos a un «todo»; y en lugar de «elemento» pondremos a una «parte» (Kant llama a la primera parte de su 
Crítica de la razón pura, «Elementología»). Esta generalización le permite extender los conceptos de análisis y de 
síntesis (circunscritos en Química a las totalidades integrales) a las totalidades determinantes (como puedan serlo los 
sistemas constituidos por los sujetos de juicios respecto de sus predicados determinantes). [28-33] Hay que advertir 
que las totalidades integrales también se dan en Aritmética (caso del número entero, respecto de sus factores 
primeros o elementos, que Leibniz había tomado como prototipo de sus definiciones); y no hay que olvidar que las 
relaciones entre las partes y el todo no son unívocas, porque el todo puede ser distributivo y atributivo; y la unidad 
entre las partes y el todo puede ser sinalógica o isológica. Además, este concepto de análisis puede también 
extenderse al concepto euclidiano-cartesiano, siempre que lo vinculemos al concepto de síntesis (el «método de 
análisis» supone dado un todo y busca resolverlo en sus elementos, a fin de recomponerlo ulteriormente).  

Se comprende que el motivo por el cual Kant «ha elegido» el juicio (y no la proposición inanalizada para generalizar el 
concepto de análisis/síntesis no es meramente ocasional. (A quienes, como J.F. Staal –en su artículo «Analicity», en 
Foundations of Language, 2, 1996, págs. 67-93– sólo se les ocurre el comentario de que «la elección de Kant está hoy 
anticuada» habría que decirles que han comprendido muy poco del asunto). Pues lo que es preciso tener en cuenta es 
que, en el juicio, interpretado «en comprensión», el sujeto es una totalidad respecto de sus partes (los predicados). 
Ahora bien, las relaciones del todo a las partes son de diverso tipo. Cuando el todo es determinado (por ejemplo, el 
género respecto de sus especies o sujetos) la relación entre el todo (sujeto) y las partes (predicados) es una relación 
de identidad (expresada por la cópula est); y esta identidad puede ser parcial, asimétrica (el est puede significar 
inclusión, estar contenido, pertenencia, &c.) o puede ser recíproca y total (como «cuerpo» en «extensión»), como 
ocurre en las definiciones nominales, en los sinónimos (de aquí toma su fundamento el tratamiento del asunto por los 
lingüistas). Kant parece haber definido el análisis por la identidad total y por eso dice que los juicios analíticos son sólo 
«explanatorios» («todos los cuerpos son extensos»). Kant, por tanto, excluye de la ciencia las llamadas 
«predicaciones idénticas», que ya los megáricos, Antístenes y otros, habían señalado como las únicas posibles y que 
Hume –como Leibniz– habían utilizado como canon de las Matemáticas. Hume, a costa de hacerlas renunciar a su 
pretensión de «ciencias de la realidad». Pero para Hume (con espíritu megárico) lo que resultaban problemáticos eran 
precisamente los juicios no idénticos, no analíticos. ¿Qué alcance podrían darse a las conexiones (que Kant llamaba 
sintéticas) entre la causa y el efecto?, ¿no habría que decir que se trataba de una conexión meramente psicológica, 
empírica? Esto es precisamente a lo que Kant llamó «el problema de Hume». Y lo que hará Kant es mostrar que los 
juicios sintéticos están presentes precisamente en los conocimientos científicos; más aún, que ellos son el 
conocimiento científico mismo. Pero esto implica que el nexo ha de poder ser necesario, es decir, a priori 
(independientemente de que haya sido conocido de un modo inmediato o mediato, tras un largo proceso psicológico, 
&c.). Sobre todo, Kant se cree obligado a demostrar (si las Matemáticas son ciencias de la realidad) que los jucios 
matemáticos (7+5=12) son también sintéticos (lo que le plantea las dificultades propias de interpretación de 7+5=12 
como un juicio de inherencia).  

En resolución, el concepto de lo analítico no tiene un significado gnoseológico exento, sino que va ligado, en general, 

http://www.filosofia.org/filomat/df028.htm
http://www.filosofia.org/filomat/df033.htm
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a un contexto o teoría (C-analiticidad) cuyo ámbito pueda definirse; va ligado, en particular, a la cuestión de si los 
teoremas de las Matemáticas (o de la Lógica formal) son o no son analíticos, y si la Física (causal) contiene 
proposiciones idénticas. (Hay círculo vicioso cuando se propone una derivación lógica, como canon de analiticidad, 
frente a las «proposiciones empíricas».) Desde la perspectiva de la teoría general de la ciencia el planteamiento que 
hacemos parte de un concepto de juicio analítico (o de análisis, en general) autorizado por Kant: analiticidad (en el 
contexto, por ejemplo, de «juicio analítico») equivale a conexión idéntica total, o predicación idéntica o a «identidad 
analítica». Según esto, juicios sintéticos son simplemente aquellos que no son analíticos.  

(http://www.filosofia.org/filomat/df209.htm 

 
3.3.4 Deducción 

 El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo 
general a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias 
premisas. El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el pensamiento racional, fue el primero en establecer los 
principios formales del razonamiento deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan con 
una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser humano, debemos concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos 
brazos. Es éste un ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen dos premisas de las que debe deducirse una 
conclusión lógica. Pero no todos los ejemplos son tan claros. La lógica convencional, parte de que hay dos valores 
únicos de verdad en los enunciados lógicos: "verdadero" o "falso", sin embargo algunos lingüistas admiten un tercer 
valor: "ni verdadero ni falso". Lo que ocurre es que en todo enunciado lógico hay unas presuposiciones, o lo que es lo 
mismo, se parte de unas suposiciones a priori. Por ejemplo, analicemos las siguientes frases: 

a-El actual rey de Francia es calvo.  

b-El actual rey de Francia no es calvo.  

¿Cuál es verdadera y cuál es falsa?. Estamos presuponiendo ya desde el principio que hay un rey en Francia. Bajo 
este presupuesto podríamos pensar: si una es verdadera la otra es falsa y viceversa. Sin embargo, ambas frases ni 
son verdaderas ni falsas, si tenemos en cuenta que no hay tal rey en Francia. 

Otro ejemplo podría ser: 

a-Luis ha dejado de fumar.  

b-Luis no ha dejado de fumar.  

En este caso presuponemos que Luis ha fumado alguna vez y bajo este presupuesto podemos cometer el error de 
considerar una de las dos frases como verdadera. 

Otro tipo de error, se ve reflejado por ejemplo, cuando decimos "Luis mide 1,70 metros y es alto". La frase igualmente 
puede ser verdadera que falsa, dependiendo del contexto. Si a Luis se le compara con un grupo de enanos es 
verdadera, si se le compara con un grupo de deportistas de baloncesto, es falsa. 

Para finalizar, vamos a utilizar como ejemplo la famosa frase del poeta griego del siglo VI a. de C., Epiménides: 
"Todos los cretenses son mentirosos", siendo él mismo cretense. Fácilmente puede verse que la frase da lugar a una 
contradicción lógica. La frase no puede ser verdadera porque entonces Epimérides sería mentiroso y por tanto lo que 
él nos dice sería falso. Por otro lado, la frase tampoco puede ser falsa porque se deduciría entonces que los cretenses 
son veraces y por tanto Epimérides diría la verdad, y él es cretense. Por tanto este enunciado no puede ser ni 
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verdadero ni falso. 

De todo esto concluimos que la lógica, llena de razonamientos aparentemente impecables, tiene algo de arbitrario y 
que es un formalismo que no necesariamente refleja las leyes del pensamiento, conduciéndonos muchas veces a 
obvias contradicciones. 
(http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_pensamiento.htm ) 

 

3.3.5 Pensamiento sistémico 
El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del mundo real en términos de 
totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que sólo 
percibe partes de éste y de manera inconexa. 

El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, a partir de los cuestionamientos que desde 
el campo de la Biología hizo Ludwing Von Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación del método científico en los 
problemas de la Biología, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista y causal, que lo hacía débil como 
esquema para la explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. 

Este cuestionamiento lo llevó a plantear un reformulamiento global en el paradigma intelectual para entender mejor el 
mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma de sistemas. 

El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a 
partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que 
conforman la estructura de lo que se define como "sistema", así como también de todo aquello que conforma el 
entorno del sistema definido. La base filosófica que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero). 

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el observador que aplica esta disciplina se 
establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto observado, de manera que su "realidad" es producto de 
un proceso de co-construcción entre él y el objeto observado, en un espacio –tiempo determinados, constituyéndose 
dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y común para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, 
sino que esa realidad se convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo 
real y la realidad que cada observador concibe para sí. Las filosofías que enriquecen el pensamiento sistémico 
contemporáneo son la fenomenología de Husserl y la hermeneútica de Gadamer, que a su vez se nutre del 
existencialismo de Heidegeer, del historicismo de Dilthey y de la misma fenomenología de Husserl. 

La consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica y hermenéutica es que hace posible ver a la 
organización ya no como que tiene un fin predeterminado (por alguien), como lo plantea el esquema tradicional, sino 
que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en su destino la vean, 
surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán condicionadas por los intereses y valores que posean 
dichos involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la necesidad de la supervivencia de la 
misma.  

Así, el Enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea una visión inter, multi y 
transdisciplinaria que le ayudará a analizar a su empresa de manera integral permitiéndole identificar y comprender 
con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así mismo, 
viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de 
una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad de poder detectar con la 
amplitud requerida tanto la problemática, como los procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel 
humano, de recursos y procesos, serían necesarios de implantar en la misma, para tener un crecimiento y desarrollo 
sostenibles y en términos viables en el tiempo. 
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(http://www.iasvirtual.net/queessis.htm) 

3.3.6 Pensamiento crítico 

El razonamiento crítico 
consiste en el estudio de una materia o problema con una mente abierta. 

El proceso comienza con una breve exposición de la materia que hay que estudiar, prosigue con la búsqueda 
indiscriminada de información y la consideración de las diferentes líneas de investigación posibles, y tiene como 
desenlace la elaboración de un patrón de entendimiento que está basado en el conocimiento comprobado. Los 
motivos, las predisposiciones y los prejuicios tanto del estudiante como del experto son luego contrastados y sirven 
como elementos de juicio. 

Estudie con una mente abierta: 

 Defina su objetivo, lo que quiere aprender  
Clarifique o verifique con su maestro o un "experto" su tema de estudio  

Los temas de estudio pueden ser expresados con unas pocas palabras: 
"La discriminación sexual en los videojuegos " 
"Historia política de la Francia de entreguerras (durante la primera mitad del siglo XX)" 
"Cultivo del árbol de caoba en América Central" 
"Regulaciones sobre fontanería doméstica en los barrios periféricos (estadounidenses)" 
"La estructura del esqueleto humano: vocabulario" 

 Piense en lo que ya sabe acerca del tema  
¿Qué sabe ya sobre este tema que le sirva de ayuda?  
¿Cuáles son sus ideas preconcebidas sobre este tema? 

 ¿De qué recursos y tiempo dispone? 

 Reúna el máximo de información 
Mantenga una mente abierta para no limitar sus opciones y oportunidades 
Haga preguntas 
¿Cuáles son los prejuicios de los autores de la información? 

 Organice la información en categorías para facilitar su aprendizaje  
Busque conexiones  

 Haga preguntas (¡de nuevo!)  

 Piense en términos de cómo demostraría lo que ha aprendido acerca del tema en cuestión 
¡Sí! ¿Cómo crearía un examen de lo que ha aprendido? 
Ejercicios que van de lo más simple a lo más complejo (1-6): 

1
. 

Haga listas, haga 
clasificaciones, haga 
descripciones  

Demuestre su conocimiento 

2
. 

Defina, explique, resuma 
en sus propias palabras 

Comprenda / entienda 

3
. 

Resuelva un problema, 
aplique lo aprendido a una 
nueva situación 

Use su aprendizaje; aplíquelo 

4 Compare y contraste, Realice análisis 



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ZAPOTLANEJO 

Zapotlanejo, Jal. a 13 de agosto del 2008 

Materia: Taller de Herramientas 
Intelectuales 

MANUAL DE PRACTICA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Ingeniería Industrial 

 

. diferencie entre distintas 
cuestiones  

5
. 

Cree algo nuevo, haga 
combinaciones, invente 

Realice síntesis 

6
. 

Evalúe, recomiende, valore Evalúe y explique por qué 

¡Piense en términos de hacer de su aprendizaje una aventura de exploración! 

Resumen de lo expuesto acerca del razonamiento crítico: 

 Determine los hechos, sin prejuicios, toda vez que se dé una nueva situación o se encuentre ante un tema 
nuevo  

 Clasifique los hechos y la información en categorías para facilitar su comprensión 

 Acepte o rechace los juicios de valor y las conclusiones de las fuentes de información en función de su 
experiencia, su juicio y sus creencias 

(http://www.studygs.net/espanol/crtthk.htm) 

3.3.7 Pensamiento creativo 
―Incluso si no es un genio, usted puede usar las mismas estrategias que Aristóteles y Einstein utilizaron para controlar 
el poder creativo de su mente y manejar mejor su futuro‖. 

Las siguientes ocho estrategias le exhortan a pensar productivamente, antes que ―reproductivamente‖, como método 
de resolución de problemas. 

―A lo largo de la historia, éstas han sido las estrategias comunes a los estilos de pensamiento de los genios creativos 
en las ciencias, el arte y la industria‖. 

1. Mire a los problemas de muchos modos diferentes, y halle nuevas perspectivas que nadie antes ha 
adoptado (¡o nadie ha hecho públicas!) 
Leonardo da Vinci pensaba que para descubrir la estructura de un problema, se tenía que comenzar por 
aprender a reestructurarlo de muchos modos diferentes. Creía que el primer modo en que contemplaba un 
problema era muy parcial. A menudo, el problema mismo se acaba reconstruyendo y se convierte en uno 
nuevo. 

2. ¡Visualice! 
Cuando Einstein pensaba sobre un problema, siempre encontraba necesario formular la cuestión de tantos 
modos diferentes como fuera posible, incluso con el uso de diagramas.  

Visualizaba soluciones y creía que las palabras y los números, en cuanto tales, no jugaban un rol significativo 
en su proceso de pensamiento . 

3. ¡Produzca! Una característica distintiva del genio es la productividad. 
Thomas Edison registró 1.093 patentes. Para garantizar una gran productividad, estableció cupos de ideas 
para sí y para sus ayudantes.. En un estudio de 2.036 científicos a través de la historia, Dean Keith Simonton 
de la Universidad de California, en Davis, halló que la mayoría de los más respetados científicos habían 
producido no sólo grandes obras, sino también muchas ―malas‖ obras. No le temían al fracaso ni a producir 
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obras mediocres para llegar a la excelencia. 

4. Haga nuevas combinaciones. Combine y recombine ideas, imágenes y pensamientos en diferentes 
modos, no importa cuán incongruentes o insólitos sean. 
Las leyes de la herencia sobre las cuales está basada la moderna ciencia de la genética, son obra del monje 
austriaco Gregorio Mendel, quien combinó las matemáticas y la biología para crear una nueva ciencia. 

5. Relacione; haga conexiones entre diferentes temas. 
Da Vinci relacionó el sonido de una campana con una piedra cayendo al agua. Esto le permitió establecer ―la 
conexión‖ de que el sonido viaja a través de ondas. 
Samuel Morse inventó las estaciones de relevo para las señales telegráficas cuando observó los puestos de 
relevo para los caballos. 

6. Piense en los opuestos. 
El físico Niels Bohr creyó que, si uno mantiene los opuestos juntos, y luego suspende el pensamiento, nuestra 
mente se traslada a un nuevo nivel del conocimiento. Esto le permitió imaginar la luz a la vez como partícula y 
como onda, llevándolo a su concepción del Principio de Complementariedad. Suspender el pensamiento 
(lógico) puede permitir a su mente crear un nuevo concepto. 

7. Piense metafóricamente. 
Aristóteles consideró que la metáfora era una manifestación  de la genialidad y creyó que el individuo que 
poseía la capacidad de percibir parecidos entre dos áreas separadas de la realidad y relacionarlas 
conjuntamente, era una persona dotada de un talento peculiar. 

8. Prepárese para poder sacar ventaja de la oportunidad (cuando ésta se presente).. 
Toda vez que intentamos hacer algo y fallamos, terminamos haciendo algo más. Éste es el primer ―principio 
del accidente creativo‖. El fracaso puede ser productivo siempre que no lo consideremos como un resultado 
improductivo. En lugar de ello: analice el proceso, sus partes y cómo puede cambiarlas para alcanzar otros 
resultados. No se pregunte ―¿Por qué he fallado?‖ sino, más bien ―¿Qué he hecho?‖. 

Adaptado con permiso de: Michalko, Michael, Pensando como un Genio: ocho estrategias usadas por súper creativos, 
desde Aristóteles y Leonardo hasta Einstein y Edison. 

(http://www.studygs.net/espanol/genius.htm) 

3.4 Formulación de algoritmos 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es la representación 
detallada en forma gráfica de como deben realizarse los pasos en la computadora para producir resultados.  
 
Esta representación gráfica se da cuando varios símbolos (que indican diferentes procesos en la computadora), se 
relacionan entre si mediante líneas que indican el orden en que se deben ejecutar los procesos. Los símbolos 
utilizados han sido normalizados por el instituto norteamericano de normalización (ANSI):  

Símbolo Descripción 

 

Indica el inicio y el final de nuestro diagrama de 
flujo. 

 

Indica la entrada y salida de datos. 
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Símbolo de proceso y nos indica la asignación 
de un valor en la memoria y/o la ejecución de 
una operación aritmética.  

 

Indica la salida de información por impresora.  

 

Conector dentro de página. Representa la 
continuidad del diagrama dentro de la misma 
página.  

 

Conector fuera de pagina. Representa la 
continuidad del diagrama en otra pagina.  

 

Indica la salida de información en la pantalla o 
monitor.  

 

Símbolo de decisión. Indica la realización de 
una comparación de valores.  

 

Símbolo de Selección Múltiple. Dada una 
expresión permite escoger una opción de 
muchas.  

 

Símbolo del Mientras. Dada una expresión al 
principio de la iteración esta es evaluada; si la 
condición es verdadera realizará el ciclo, si es 
falsa la repetición cesará.  
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Símbolo del Para. Esta estructura de control 
repetitiva se usa generalmente cuando se 
conoce de antemano el numero de iteraciones.  

 

Símbolo Repita Hasta. funciona igual que la 
estructura Mientras, con la diferencia que al 
menos una vez hará el grupo de instrucciones y 
luego evaluará una condición. Si la condición 
evaluada es falsa continua dentro del ciclo y si 
es verdadera termina la iteración.  

 

Líneas de flujo o dirección. Indican la secuencia 
en que se realizan las operaciones.  

 
Recomendaciones para el diseño de Diagramas de Flujo  

 Se deben usar solamente líneas de flujo horizontales y/o verticales.  

 Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores.  

 Se deben usar conectores sólo cuando sea necesario.  

 No deben quedar líneas de flujo sin conectar.  

 Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  

 Todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito claramente, evitando el uso de muchas palabras.  

 (http://www.desarrolloweb.com/articulos/2184.php) 

SEGUNDO EXAMAN (el alumno se  presentara al examen con un informe de un cuento de las mil y 
una noche) 
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UNIDAD CUATRO 

Aprender a comunicarse 

¿Cómo te comunicas con las personas? ¿Y cómo mejorar tu comunicación... y tus relaciones 
interpersonales? 

Recuerda las siguientes situaciones y evalúate en ellas: 
  
1) ¿Cuántas personas no comprendieron en las últimas horas lo que pretendiste comunicarles? ¿Quiénes fueron? 

¿En qué momento? ¿Era importante lo que deseabas que comprendieran? 
  
2) ¿Alguna vez te ha sucedido que, dialogando con otra persona, la conversación terminó en una discusión sin 

importancia y al final ambos llegaron a la conclusión de que estaban hablando de lo mismo, solo que cada uno 
desde su propio punto de vista? 
  

3) ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque, frente a un problema, tienes la respuesta en tu mente pero no 
la puedes expresar adecuadamente y no alcanzas los resultados que deseas? 
  

4) ¿Alguna persona confundió un mensaje y sintió que le estabas llamando la atención, cuando en realidad lo que 
querías era motivarla? 

Un desafío con el que convivimos todos los días es la oportunidad de comunicarnos con otras personas para 
alcanzar el éxito, y una buena comunicación es un peldaño para que un líder al subirlo sea mejor cada día y así 
fortalezca a su equipo. Quiero que reflexiones sobre el siguiente cuadro y pienses en cómo te comunicas con otras 
personas. Si hacemos uso de la siguiente matriz, nuestra comunicación puede ser: 

  COMUNICACIÓN 

POSITIVA 

COMUNICACIÓN 

NEGATIVA 

  

COMUNICACIÓN 

ACTIVA 

Actitud 1: 

Positiva, motivadora, 

alegre, madura, 

asertiva, respetuosa. 

Actitud 2: 

Egoísta, orgullosa, 

ofensiva, mentirosa, 

crítica, discriminadora. 

  

COMUNICACIÓN 

PASIVA 

Actitud 3: 

Confiable, comprensiva, 

paciente, reflexiva, 
responsable. 

Actitud 4: 

Nula, desorganizada, 

vana, desobediente, 
negativa, irresponsable. 

Cuando nos comunicamos con otras personas, tomamos una decisión. Yo decido con qué actitud voy a 
comunicarme. Por ejemplo, pensemos en dos buenas amigas y pintemos cuatro cuadros: 

CUADRO 1: Cuando se reúnen para compartir y divertirse deciden hacerlo desde la actitud 1. Y pasan un excelente 
tiempo. 

CUADRO 2: Si una de ellas tiene problemas y necesita consejo de su amiga, la actitud correcta que se debe adoptar 
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en la comunicación es la actitud 3. Una actitud que escucha y reflexiona para buscar soluciones. 

CUADRO 3: De repente hay un malentendido y surge la actitud 2. Una levanta la voz y la otra no se puede quedar 
callada. Y aparecen las diferencias. 

CUADRO 4: Si el problema crece y se distancian y no se hablan, es que decidieron adoptar la actitud 4. 

¿Pueden suceder los cuatro cuadros con las mismas dos personas? Claro que sí, y puede ser que ya hayamos 
vivido esa situación en varias ocasiones. 

¿Son malas las actitudes 2 y 4? Al contrario, a veces son necesarias. Hay momentos en los que es necesario llamar 
la atención sobre una situación que persiste (actitud 2) o hay momentos en los que necesitamos estar solos y no 
hablar con nadie (actitud 4). Lo que debemos evitar es abusar de ellas. Debemos invitarnos a pasar más tiempo en 
las actitudes 1 y 3 de la comunicación. 

La comunicación es una actitud que decidimos. Y lo bueno del cuadro anterior es que yo puedo ser consciente de la 
actitud que debo adoptar para crear un equilibrio en mi comunicación. 

A partir de lo que hemos aprendido hoy, dos retos pueden ser los siguientes:  

1) Si queremos motivar a otras personas y/o dar buenas noticias, lo hago desde la actitud 1. 
  
2) Para discutir se necesitan por lo menos dos personas, si la otra persona se encuentra en una actitud 2, yo 

debo representar el equilibrio y optar por una actitud 3, que es reflexiva, sabe escuchar y formula preguntas. 

¿Es posible comunicarse 10 veces mejor para alcanzar el éxito? Sí es posible si decido adoptar la actitud correcta 
cada vez que me comunico con otras personas. Para complementar el tema sobre la actitud, te invito a leer el 
artículo previamente escrito sobre actitud positiva.  

(http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9010) 
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4.1 Lenguaje oral 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo 
expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da 
como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 
ambiente. 
 
La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 
Iingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a determinado contexto y 
espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer intervenir el 
contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes y motivaciones de 
los participantes, al igual que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 
componen. 
 
En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos 
verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que 
cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la 
comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 
 
Puyuelo, M. (1998), define el lenguaje como una conducta comunicativa, una característica específicamente humana 
que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer 
explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un 
plano positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. 
 
Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la tarea de ahondar en el desarrollo del 
lenguaje oral, permitiendo de esta manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como un 
instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer comunicación con sus semejantes. 
(http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajeyaprendizaje/desarrollodellenguajeo
ral.htm)n 
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4.1.1 la voz 

Comunicación: es el proceso donde la acción o experiencia de una persona (animal, ser, etc.)  Y la acción y 
experiencia de la otra-otras  se dan en forma coordinada.  

          las acciones de uno sólo tienen sentido en el contexto de las acciones del uno u otros. Independientemente del 
modo de comunicación en juego (palabras, gestos, etc.) Existe siempre una coordinación entre los seres involucrados. 

             en la pnl siempre existe la comunicación y en base a ésta existe un principio básico de la misma: en la 
comunicación no existen fracasos, solo hay resultados y puede ser que no estemos satisfechos con los resultados 
obtenidos, pero en nuestro intento de comunicación nos servirán para mejorarla.  

 la pnl considera que hay dos tipos de comunicación:  

Interna: constituida por las cosas que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno.  

Externa: la que establecemos con los demás por medio de la palabra, expresiones de rostro, posturas 
corporales y ademanes.  

                                 toda comunicación interna y externa, genera conductas y la pnl formula la siguiente 
definición:  

Conducta:  son todas las representaciones sensoriales que una persona experimenta y expresa (interna y/o 
externamente) y de las que hay evidencia disponible para un observador externo.  

 la pnl diferencia la conducta en dos niveles:  

Macroconducta: fácilmente observable como manejar un vehículo, hablar, pelear, marearse o montar en 
bicicleta.  

Microconducta: incluye fenómenos más sutiles como ritmo cardíaco, tono de voz, cambios en el color de la 
piel, etc. Estos fenómenos se producen cuando las personas generan imágenes mentales, se habla a sí misma 
o recuerda sensaciones.  

                                 la observación precisa de estos cambios es muy importante en el proceso de 
comunicación y lo llamamos calibrar.  

 calibrar:  es el proceso para aprender a descubrir la mente inconsciente del otro mediante claves de acceso. 
(http://educacion_fisica.galeon.com/tema_3.htm) 

Paralingüística 

            El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el código y el contenido que se pretende 
comunicar. Sin embargo estos dos factores no constituyen la totalidad del comportamiento ni verbal ni 
comunicativo. Existen variaciones lingüísticas, entre las que se puede citar la elección del idioma, la utilización de 
un lenguaje simple o elaborado, la elección de los tiempos verbales, etc., y existen, por otra lado, variaciones no 
lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen de la voz. Al estudio de las variaciones no lingüísticas se dedica la 
paralingüística. 

            El tono: La cualidad del tono que interesa aquí es el tono afectivo, esto es, la adecuación emocional del 
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tono de voz utilizado en la conversación. El tono es un reflejo emocional, de forma que la excesiva emocionalidad 
ahoga la voz y, el tono se hace más agudo. Por lo tanto, el deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de 
inhibición emocional.  

            El volumen: quién inicia una conversación en un estado de tensión mal adaptado a la situación, habla con 
un volumen de voz inapropiado. Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de que el 
interlocutor quiere imponerse en la conversación, y está relacionado con la intención de mostrar autoridad y 
dominio. El volumen bajo sintomatiza la intención de no quiere hacer el esfuerzo de ser oída, con lo que se asocia 
a personas introvertidas. 

            El ritmo: El ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Se ha estudiado en los medios 
psiquiátricos pues uno de los síntomas de la tendencia al repliegue neurótico o psicótico, de la ruptura con la 
realidad, es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o lento. En la vida normal el ritmo lento o 
entrecortado, revela un rechazo al contacto, un mantenerse a cubierto, un deseo de retirada, y frialdad en la 
interacción. El ritmo cálido, vivo, modulado, animado, está vinculado a la persona presta para el contacto y la 
conversación.  

            Uno de los ámbitos de estudio del paralenguaje más interesantes para la práctica del psicólogo se refiere a 
los estudios que entienden el paralenguaje como una manifestación del estado de la interacción. Estos estudios se 
impulsaron para responder al problema planteado por el ‗efecto del experimentador‘.  

            Los estudios del efecto del experimentador se iniciaron en un estudio experimental en el que el investigador 
sospechó que algo especial estaba sucediendo en la interacción sujeto-experimentador. Junto con el proceso de 
instrucción y dirección, existía un sistema de comunicaciones encubiertas que influía sutilmente en la ejecución del 
sujeto al transmitirle las expectativas del experimentador. Los sujetos respondían a las expectativas 
comportándose de acuerdo con ellas y con otras características requeridas por la situación. Posteriores estudios 
concluyeron que, al establecer diferentes expectativas en los experimentadores, la ejecución de los sujetos podría 
alterarse en relación con esas expectativas, aún cuando la conducta manifiesta del experimentador no parecía 
diferir entre los diferentes experimentadores. Este sistema de comunicaciones ocultas parecía deberse a los 
canales paralingüísticos y no a los verbales. Por ejemplo, las alteraciones sutiles de énfasis en las instrucciones 
verbales, afectaban los resultados experimentales en la dirección esperada por el experimentador. 

            El interés por la interacción entre el experimentador y el sujeto experimental se extendió rápidamente en el 
mundo especializado al estudio de otras díadas más comunes en la vida diaria. Los estudios se han centrado 
principalmente en dos tipos de relaciones: relaciones de afecto y relaciones de hostilidad. Y se han observado en 
dos díadas: doctor-paciente y madre-hijo. 

            En las díadas doctor-paciente se comprobó que los doctores cuyas voces se clasificaron como menos 
irritantes y más ansiosas tuvieron más éxito en tratar a nuevos pacientes alcohólicos. En las díadas madre-hijo, se 
comprobó que las madres cuyas voces se clasificaban con un alto nivel de ansiedad y enfado, recibían signos de 
irritabilidad de sus hijos, tales como gritos y trastornos en el acto de la separación. 
(http://www3.uji.es/~pinazo/2001Tema%205.htm) 

4.1.2 El tono 
En cuanto a los NIVELES en que puede establecerse la comunicación, vamos a destacar 3: 
 
Comunicación informativa: es cuando sólo se dice ―lo que ha pasado‖. Simplemente se informa de lo que se ha visto, 
oído, hecho. Es una comunicación ―tipo telediario‖, con la que nunca sabemos lo que la información supone para quien 
habla. 
 
Comunicación racional: Es cuando se da la información y al mismo tiempo se dan especulaciones, reflexiones 
personales, etc. sobre la noticia dada. Es un poco una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho 
que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como vehículo transmisor de pautas, valores o 
normas (http://gloriamarti.blogspot.com/2008/06/tipos-de-comunicacin-familiar.html) 

4.1.3 el ritmo 
La COMUNICACIÓN VERBAL se centra en ―lo que se dice‖. Se realiza continuamente y consiste básicamente en 
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hablar. Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal conocimiento es puramente 
intelectual, y muchas veces le falta ―algo‖ para establecer una verdadera relación interpersonal. 
(http://gloriamarti.blogspot.com/2008/06/tipos-de-comunicacin-familiar.html) 

Para calibrar observamos las variaciones neurofisiológicas  que pueden producirse, entre otros lugares, en:  

-          ritmo de la respiración.  

-          movimiento de  las aletas de la nariz.  

-          tonalidad de la piel  

-          dilatación de los poros.  

-          movimiento y tamaño de los labios.  

-          movimiento de los músculos de las mandíbulas.  

-          dilatación y  contracción de pupilas.  

-          movimiento de los ojos, velocidad de parpadeo.  

-          posición del cuerpo.  

-          ritmo cardiaco (se puede ver en el cuello o laterales de la frente.  

-          pequeños movimientos , gestos, inclinación de la cabeza, etc.  

                                en el proceso de calibrar es importante tener en cuenta que hay un punto donde la 
percepción es inexacta, en el que se nos escapan detalles de acuerdo a los filtros personales que utilizamos. 

(http://educacion_fisica.galeon.com/tema_3.htm) 

4.1.4 La intensidad emocional 
Comunicación emotiva (profunda): Se da cuando mientras se transmite la información o los hechos, se transmiten 
también sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que se 
expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce tus valores personales sobre lo que expresas, se transmite qué nos 
hace sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una verdadera comunicación. La 
falta de niveles profundos de comunicación familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué 
busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, 
búsqueda de tales gratificaciones en otro lugar…y todo ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos…) 
(http://gloriamarti.blogspot.com/2008/06/tipos-de-comunicacin-familiar.html) 

4.1.5 Lectura en voz alta 
El alumno Leer una poesía frente al grupo 
4.1.6 Comprensión de lectura 

Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para 
una persona. Es el proceso más importante de aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, 
que consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo (1); y 
otro proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el significado de 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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los símbolos visualizados. Para que haya una lectura se necesita de estos dos elementos o no seria aprovechable 
para el lector. El conocimiento de este proceso mental interno donde ocurre la comprensión del significado de esta 
palabra se le llama metacognicion que será explicado más adelante.  

Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que comprenderlo y asimilar su contenido de 
ahí la importancia de la comprensión de lectura. 

"para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, extraiga la información y las ideas más importantes, 
las relacione con lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio propio, y haciendo más fácil de 
este modo el proceso de memorización."(2) 

Todos los textos son diferentes y el lector tiene que acomodarse al estilo del autor. Hay textos científicos donde se 
tiene que tener un conocimiento general avanzado para poder entenderlo y se requiere el la habilidad de 
reconocimiento de las relaciones causa-efecto; textos literarios donde no es necesario tener un conocimiento previo 
porque a medida que se lee se va construyendo el significado etc. Sea cual sea el texto, es importante como mínimo 
tener la capacidad de determinar las ideas principales o de memorizar los términos nuevos. 

1.1 ESTRATEGIAS LECTORAS 

Una estrategia es un forma, o un medio para llegar a un objetivo en concreto; en el caso de la lectura existen 
estrategias para alcanzar la comprensión de lo que se lee. A continuación se describirán algunas de estas estrategias. 

1. Para la lectura en personas ciegas existe el sistema braille, donde con la ayuda de la yema de los dedos se puede 
interpretar los signos impresos en un texto. 

2. Serafíni Maria Teresa, Como se Estudia, 1ra edición, ED Paidos, Barcelona España, 1991 

-PRE-LECTURA O LECTURA EXPLORATIVA: esta es una estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. 
Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre el contenido del texto; uno de los objetivos 
de la prelectura es despertar la atención a través de la creación de expectativas; se pueden preparar preguntas a las 
que la lectura debe dar respuesta(self-questioning o auto cuestionamiento). También se puede usar la imaginación o 
formación de imágenes mentales referidas a lo que se va a leer. 

-LECTURA RÁPIDA: esta estrategia selectiva trata de analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar 
de él algunos elementos. También resulta útil para buscar informaciones específicas en un texto que trata de varios 
temas u observar la importancia del mismo. Sigue la técnica del "salteo" que consiste en leer a saltos fijándose en lo 
más relevante.  

-ANALISIS ESTRUCTURAL DE UN TEXTO: para comprender y captar el texto con mayor facilidad debemos dividirlo 
en unidades de lectura a las que se debe enfatizar por separado. Estas unidades son extensas o cortas de acuerdo a 
la capacidad del autor para desarrollar una idea, el volumen de información presente y el tipo de texto de que se trata. 
Una unidad de información abarca todas las frases que desarrolla una idea, incluidos los ejemplos. En la mayoría de 
los casos, la unidad de información es el párrafo. 

-LECTURA CRÍTICA: consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los objetivos del autor, valorar la 
confiabilidad de las fuentes de información es decir hacer una critica al autor y si realmente satisface la necesidad del 
lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

-POST-LECTURA: esta es una estrategia donde se revisa y evalúa lo leído. Pueden elaborarse diagramas, 
representaciones graficas que muestren la estructura de la información o fichas bibliográficas, fichas con pregunta-

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/fichas-bibliograficas/fichas-bibliograficas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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problema y una revisión verbal o procesamiento de la información de manera que puedan ser codificadas para ser 
transferidas a la memoria a largo plazo. También dentro de esta estrategia es necesario enfatizar y dedicar más 
tiempo a las ideas o a la información no entendida. 

-LECTURA REFLEXIVA O COMPRENSIVA: Máximo nivel de comprensión. Consiste en repasar una y otra vez sobre 
los contenidos, para incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando de interpretarlos. Es la más 
lenta. 

Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 
completo, Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra persona (profesor, 
etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar. 

Reconocer las unidades de información, Observar con atención las palabras claves. Distinguir las ideas principales de 
las secundarias. Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado 
a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho una lectura explorativa es tres 
veces más eficaz y más rápida que si se hacho directamente. 

-LECTURA ORGANIZATIVA: Consiste en hacer una organización de las relaciones entre las ideas y hacer una 
localización jerárquica o ubicación de la información en orden de importancia para aprender primero lo que es más 
importante. 

-ESTRATEGIAS MNEMOTECNICAS: consiste en hacer una transformación de algunos datos adquiridos a una 
representación más familiar que permita hacer una relación con otra información; es decir relacionar información con 
palabras más cotidianas que nos ayuden a recordar lo aprendido. 

-TECNICAS DE ESTUDIO: Consiste en utilizar técnicas de estudio de estructura profunda como el EPL2R, 
PRELESEHAL, e IPLER. Estas técnicas no serán explicadas que se sale de el objetivo general de este trabajo.  

Estas son algunas de las estrategias mas importantes que un lector debe tener en cuenta a la hora de hacer el 
proceso de comprensión de lectura, el lector es libre de escoger cualquiera de estas estrategias y utilizarlas en el 
momento más oportuno donde las necesite, para esto es necesario conocerlas y desarrollarlas por medio de la 
práctica. (http://www.monografias.com/trabajos17/desarrollo-habilidades-metacognitivas/desarrollo-habilidades-
metacognitivas.shtml) 

 

4.2 Lenguaje corporal 

La COMUNICACIÓN NO-VERBAL es más variada: (tono de voz, gestos, postura, el mismo silencio cuando se decide 
no comunicarse, la enfermedad, el lenguaje sintomático, la agresividad…). En definitiva se centra en lo que se dice 
con gestos o lenguaje corporal. Su base está en lo aprendido en las etapas preverbales de la maduración (antes de 
aprender a hablar), cuando aprendemos de nuestros padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto de las manos, 
movimientos del rostro, expresión, ruidos… Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que 
necesita una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de comunicación hay que tener cuidado ya que 
puede provocar conflictos. Muchos ―malentendidos‖ a nivel de pareja o en las relaciones familiares se deben a una 
mala traducción del lenguaje no-verbal. (http://gloriamarti.blogspot.com/2008/06/tipos-de-comunicacin-familiar.html) 

ACOMPASAMIENTO, EL SECRETO DEL LENGUAJE CORPORAL:  

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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                                 CUANDO LAS PERSONAS ENTABLAN UNA COMUNICACIÓN SE PRODUCE, MÁS ALLÁ DE 
LAS PALABRAS, UNA SENSACIÓN DE COMODIDAD O BIENESTAR QUE SE REFLEJA A  NIVEL CORPORAL. 
ADEMÁS DE DESARROLLAR  AGUDEZA SENSORIAL PARA DETECTAR LAS RESPUESTAS DE NUESTRO 
INTERLOCUTOR, EL SEGUNDO PASO EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN ES MANEJAR LAS TÉCNICAS 
DEL ACOMPASAMIENTO PARA LOGRAR UNA ESPECIE DE MIMETISMO EN LA CONDUCTA, QUE EN PNL SE 
CONOCE COMO ACUERDO O RELACION.  

SE ACOMPASA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  

-          REFLEJAR LA POSTURA CORPORAL.  

-          REFLEJAR LOS MOVIMIENTOS.  

-          LA COMUNICACIÓN ESTABLECIDA A LA MISMA ALTURA FAVORECE EL ACERCAMIENTO 
(SENTADO, ACOSTADO, EN CUCLILLAS).  

-          MIRAR A LOS OJOS,  NO OBSESIVAMENTE.  

-          ADECUARSE AL RITMO DE LA RESPIRACIÓN (RESPIRAR CON).  

-          ACOMPASAR CON LA VOZ TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE TIMBRE, TONO, 
RITMO, VOLUMEN, ETC.  

                                LA INCORPORACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACOMPASAMIENTO ES UN PASO 
IMPORTANTÍSIMO EN EL DOMINIO DEL LENGUAJE NO VERBAL PARA LLEGAR A LA OTRA PERSONA. EL 
PODER ENORME QUE TIENE EL ACOMPASAMIENTO PARA ESTABLECER –O ROMPER- EL ENCUENTRO 
CON LOS DEMÁS.  

                                UNA VEZ QUE DESARROLLEMOS AGUDEZA SENSORIAL A TRAVÉS  DE LA CALIBRACIÓN 
Y MANEJO DE LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE MIMETISMO EN LA CONDUCTA, PODREMOS 
SELECCIONAR ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE NOS PAREZCAN MÁS NATURALES PARA NOSOTROS Y 
MÁS ADECUADOS PARA NUESTRO INTERLOCUTOR.  

                                 NO HAY QUE OLVIDAR QUE TODOS SON RECURSOS DISPONIBLES PARA CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA Y ES IMPORTANTE MANEJAR CON FLUIDEZ TODAS LAS TÉCNICAS, PORQUE EN  
COMUNICACIÓN NOS PONEMOS EN FUNCIÓN DE LA EFICACIA DEL MENSAJE. 

(http://educacion_fisica.galeon.com/tema_3.htm) 

La postura es la disposición del cuerpo o sus partes en relación con un sistema de referencia que puede ser, 
bien la orientación de un elemento del cuerpo con otro elemento o con el cuerpo en su conjunto, bien en relación a 
otro cuerpo. En la interacción son susceptibles de ser interpretadas las señales que provienen de la posición, de la 
orientación o del movimiento del cuerpo.  

Las posiciones corporales se definen por la disposición del cuerpo a aceptar a otros en la interacción. Así se 
habla de posiciones más abiertas o más cerradas. Una posición abierta implica que brazos y piernas no separan a 
un interlocutor de otro, la posición cerrada implicaría utilizar las piernas, brazos o manos bien en forma de 
protección bien del propio cuerpo bien en forma sirva de barrera para que otro se introduzca en una interacción que 
mantenemos (por ejemplo son posiciones cerradas cruzarse de brazos, o sentarse para hablar con alguien, de 
forma que las piernas hagan una barrera que dificulte la entrada de otra persona, simbólicamente.). Como vemos la 

http://educacion_fisica.galeon.com/tema_3.htm
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posición da señales que indican los dispuestos que estamos a recibir, a interaccionar, con los otros.  

            La orientación es el ángulo con el que el cuerpo está dirigido a los demás (uno puede ponerse frente a 
frente, en ángulo recto, o de espaldas). Cuánto más de frente se sitúa una persona hacia los demás, mayor será el 
nivel de implicación. Por otra parte se ha observado, que cuando las personas esperan competir, generalmente se 
sientan enfrente; si esperan cooperar, lo hacen una al lado de la otra, mientras que para conversar normalmente lo 
hacen en ángulo recto. El ángulo de la postura al sentarse puede disuadir la aproximación de otros, ya que, por 
ejemplo, éstos serán más recios a tener que pasar por encima de unas piernas estiradas para acercarse a una 
persona o introducirse en la conversación de dos personas o un grupo. El ángulo de orientación puede regular el 
grado de intimidad de una conversación. Por otra parte hay tendencia a mostrar una orientación directa hacia el 
otro, no sólo cuando más nos agrada sino también cuando más amenazante no resultado. Por el contrario, nuestra 
orientación tiende a ser menos directa cuando tenemos intención de no continuar la interacción, cuando la persona 
no nos agrada o cuando la percibimos como alguien inferior o poco peligroso (ver más sobre orientación en 
proxémica). 

            El movimiento del cuerpo puede transmitir energía y dinamismo durante la interacción, si bien cuando este 
movimiento es incongruente con el contenido verbal o el contexto comunicacional, normalmente tiene el efecto de 
distraer la atención del interlocutor. En este sentido, un exceso de movimiento incongruente puede producir 
impresión de inquietud, o nerviosismo, mientras que la escasez de movimiento incongruente puede transmitir una 
impresión de excesiva formalidad. ( 

 

 

4.3 Lenguaje escrito 

Recordando algunas lecturas sobre La Semántica que no es otra cosa es el estudio del sentido de las palabras, de cuyos tema hay 

una extensa bibliografía de la cual no me voy a ocupar aquí, sino de extraer algunas notas o razonamientos prácticos para escribir 

mejor y que nuestro lector entienda y comprenda lo que nosotros escribimos porque la escritura no es otra cosa sino un código de 

signos convencionales, palabras como emblemas, símbolos o estímulos de un acuerdo entre los hablantes de un idioma, que 

comprendemos a través de la conductividad y de la observación del mismo mundo que percibimos. 

Para ello hay que tener muy en cuenta unos principios fundamentales y saber que: 

LENGUAJE. Sistema de signos que nos sirven para comunicar nuestras ideas y sentimiento, evocando (traer a la memoria) en la 

mente de otra persona las imágenes conceptuales que se forman en nuestra propia mente. Por ello nos ha de quedar evidente y claro 

que las palabras NO transmiten las cosas, sino la imagen de la cosas, es decir, que la palabra evoca el sentido de la cosa, y el 

sentido de la cosa evoca las palabras, por ello el lenguaje es recíproco y bipolar, una doble articulación de las asociaciones de las 

ideas. 

No sabemos muy bien cual es el proceso psíquico que logra esta maravilla de la comunicación entre las personas, pero la poseemos 

como seres inteligentes que somos. Partiendo de estos principios lógicos y que hemos de comprender su mecánica, continuaremos 

con otros puntos. 

DOBLE FUNCION DEL LENGUAJE: Si hemos visto que el lenguaje tanto hablado como escrito, sirve para comunicar conceptos 

y evocar en la mente del interlocutor las imágenes que se forman en la nuestra, es lógico articular esta maravilla de mecanismo 

psicológico a nuestros intereses de escritor, que comunicaremos mensajes don doble intención, o sea, la de conseguir que el lector 

reaccione según nuestros deseos, obtener respuestas a lo que preguntamos, o inducimos o damos a entender, pero para ello hemos 

de darle información, ser sus confidentes, sus chivatos. 

Porque según el modo en que dominemos el arte de escribir conseguiremos preocupar, indagar, incordiar, hacer llorar o reír a 
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nuestro antojo. Este dominio empieza por tratar de hablar con claridad, exponer nuestras argumentos con precisión ayudará luego a 

escribir también con claridad. Si nosotros decimos que temenos un coche y ya está, el lector no sabe cómo es ese coche. Nos falta 

decir la marca y el modelo, también el color, o cómo es la tapicería interior, así y todo no puede ver el coche pero posee una gran 

aproximación. 

Para conseguir estos efectos hay que conocer muy bien la regla de los signos para comunicar: pasión, fervor, colorido, atmósfera, 

ambiente, urgencia, angustia... Porque la palabra no es la cosas sino lo que indirectamente evoca o el rector recordará al decir de 

nosotros. Comunicamos conceptos que es le caso de la poesía, y luego el lector descibra en su mente los concpetos recibidos, o las 

palabras asociadas o asociativas 

VALORES EXPRESIVOS: Lo novatos en la escritura suelen generalizar cuando quieren comunicar. Suelen decir esto es 

maravilloso, genial, estupendo interesante, cuando en realidad esto no significa nada. Para decir que una cosas es maravillosa 

hemos de emplear más palabras, un día no puede ser simplemente bonito y se acabó, en cambio sí podemos decir: «El sol reverbera 

en los cristales, la flores abrieron su caritas, la mar se puso de un violeta violento, la gente caminaba en mangas cortas, los perros 

orinaban al pie de las cornisas y un olor a pinos entraba por los sentidos...» He aquí el lenguaje literario escrito, diferente al oral, 

más pobre y decadente cada vez. 

Por ello, según los lectores que hemos elegido así les hablaremos, no es lo mismo un lenguaje para un público infantil, adolescente, 

técnicos en informática o un grupo de agricultores o ganaderos. Hay que tener muy en cuenta los calores socio contextúales de 

nuestros interlocutores porque si fallas los signos que emitimos, los resultados variarán. Porque cada palabra contiene cuatro tipos 

de asociaciones: sentido base, valor expresivo, sentido contextual y valor sociocultural. Por ello es necesario dominar bien el 

diccionario y conocer bien las acepciones de una palabra. por ejemplo la palabra: discutir, tiene varias acepciones, como examinar 

con cuidado o hablar para llegar a un acuerdo. 

El escritor ha de ser un experto en palabras o mejor dicho un mago de las palabras con la que juega sin darnos cuenta de que es 

mejor jugador que nosotros. Por ello la retórica, la paciencia en el expresarse, el rectificar y el recomponer frases para buscar 

sentidos determinados es oficio que al que no podemos renunciar, la ayuda posterior del estudio de los términos estilísticos: 

metáforas, sinécdoques, metonímica, alegoría, hipérbaton..., son herramientas básicas del escritor. 

LA POESÍA. Como a la poesía se le considera el arte del lenguaje que explota las virtudes de representación del mundo de los 

sentimientos, a través de una compleja red de mecanismos: conceptos, asociaciones, abstracción, música, ritmos y evocaciones en 

la mente del lector, estos ejercicios siempre son recomendables para quienes empiezan a escribir, ha sido siempre anteriores a una 

obra narrativa. Por ello el ejercicio de la poesía es imprecindible para empezar a escribir con cierto estilo personal. 

En definitiva hemos de ser lógicos y tener claro que nuestro lector verá por donde nosotros le llevemos, somos sus lazarillos, y si 

somos buenos lazarillos él verá colores, luz, pasión o sentimiento si se lo explicamos bien, con acumulación de detalles, no seamos 

concisos en literatura, otra cosa es redactar un contrato o un informe. 

(http://www.mundoculturalhispano.com/spip/spip.php?article2356) 

4.3.1. Revisión ortográfica básica 

‗‘La ortografía es la rama de la gramática que se ocupa de la escritura correcta. Por convencionales que resulten las 
reglas que regulan la ortografía, es obligación de todos los usuarios de nuestra lengua conocer dichas reglas a fin de 
utilizarla con la mayor corrección. La enseñanza de esta normativa se encuentra rodeada de una, a mi juicio correcta, 
mala fama que lleva a un cierto menosprecio de la ortografía (siendo este un efecto desdichado). Efectivamente, la 
memorización de un enorme número de reglas, de carácter poco general las más de ellas, con un sinnúmero de 
excepciones, ha supuesto un tormento para generaciones de escolares. La potenciación de este método, en 
detrimento de la inducción ortográfica a partir de la experiencia lectora, ha llevado a los pobres resultados observados. 
Las palabras átonas son escasas en número, pero muy importantes por el uso extensivo que se hace de ellas. Entre 
ellas podemos citar las siguientes: • los artículos determinados: el, la, lo, los, las… • las formas apocopadas de los 
adjetivos posesivos: mi, tu, su… • los pronombres personales que realizan la función de complemento sin preposición: 
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me, nos, te, os, le, la, lo, los, las, les, se. • los relativos: que, cuanto, quien, cuyo. • los adverbios relativos con 
funciones no interrogativas o exclamativas: donde, cuanto… • el adverbio tan. • las conjunciones: y, o, que, si, pues, 
aunque… • casi todas las preposiciones: de, con, a… • la partícula cual cuando equivale a como (Como un ciclón = 
Cual ciclón). Un diptongo es el conjunto de dos vocales dentro de una misma sílaba, una de las cuales será siempre 
una vocal cerrada (i o u). Por tanto, cuando observemos que las dos vocales que aparecen juntas dentro de una 
misma sílaba son abiertas (a, e u o), podemos afirmar que no hay diptongo. Por ejemplo, existirá diptongo en palabras 
como a-vión, Jai-me, cuer-po, viu-do…, pero no en hé-ro-e, a-ho-ra… Existen tres tipos de diptongos: • diptongos 
crecientes, formados por una vocal cerrada más una vocal abierta: ia, ie, io, ua, ue, uo. • diptongos decrecientes, 
formados a su vez por una vocal abierta más una vocal cerrada: ai, ei, oi, au, eu, ou. Cuando se encuentran al final de 
la palabra, los diptongos ai, ei y oi se escriben ay, ay y oy, respectivamente. • diptongos formados por dos vocales 
cerradas, como iu, ui (este último se escribe uy cuando se encuentra a final de palabra [salvo en el caso de benjuí y 
algún otro más raro]). A efectos de acentuación, tal como estudiaremos posteriormente, los grupos formados por iu o 
ui se consideran siempre diptongos.  

El correcto uso de las letras En el caso de la c, la z y la s, se haría difícil para alguien inexperto saber si la palabra 
pacer debería escribirse pacer, paser o pazer. Para resolver esto se han creado ciertas reglas cuyo grado de dificultad 
estriba en su abundancia y no en otra cosa. Citaremos aquí algunas de estas reglas sólo como referencia: La c: 
verbos con terminaciones hacer, recibir, decir y conceder; sustantivos que terminan en homicidio, catolicismo y 
latrocinio; algunas palabras esdrújulas que terminan en: cómplice, cetáceo y lícito; muchos vocablos que terminan en 
prudencial, enjuiciar, ocioso, malicioso, calvicie, juicio, las palabras que terminan en abundancia, advertencia; los 
plurales de las palabras que terminan en z: lápiz, lápices; paz, paces. La s: vocablos que terminan en: muchísimo, 
dantesco, mesura, despotismo, crisis; los adjetivos que terminan en famoso, decisivo, nicaragüense; los sustantivos 
femeninos que terminan en alcaldesa, pitonisa; terminaciones como la de las palabras conclusión, propulsión; las 
combinaciones incorporadas en algunas inflexiones verbales: saltase, cubriese; los vocablos que contienen las 
combinaciones segmento, signo; y, por supuesto, como letra final de la mayoría de los vocablos castellanos. La z: 
derivados de nombres terminados en portazo, melaza, maizal, pastizal, castizo, cobertizo, levadizo, pozuelo, cazuela; 
muchas palabras agudas como capataz, viudez, lombriz, arroz, arcabuz; las inflexiones correspondientes a los verbos 
terminados en nazco, padezco, conozcas, conduzco. La b: palabras que terminan en recibir, debilidad, nauseabundo; 
las que llevan las combinaciones brumosa, blasfemia, cable; las formas del copretérito de los verbos de la primera 
conjugación como mendigaba, hechizábamos, realizabais; las que comienzan con el prefijo bilingüe, bisectriz, 
bizcocho; los vocablos que comienzan con budismo, burbujas, búsqueda; los vocablos que comienzan con objetar, 
abstraído. La g: palabras que terminan en agencia, urgente; vocablos que comienzan con el prefijo geo (tierra): 
geografía, geológico; infinitivos verbales con terminación er, ir, como escoger, corregir; antecediendo en regente, 
gesto; en los adjetivos que terminan en vigésimo, trigesimal, primogénito, octogenario; en las palabras que terminan 
como magia, elogio, religión. La j: sustantivos que terminan en engranaje, relojería, consejero, extranjera; en el 
pretérito indefinido del indicativo y en el futuro y pretérito imperfecto del subjuntivo, de los verbos traer y decir: trajiste, 
dijo, trajera, dijéramos, trajese, dijese, trajere, dijere; en los verbos que terminan en ger, gir, cambia la g por j delante 
de a y o: recoger, corregir, recojo, corrijo, recoja, corrija; delante de a, o, u, como en maja, joroba, juglar; los verbos 
hojear y enrojecer que derivan de hoja y rojo. Es importante saber que todas estas reglas tienen algunas excepciones 
y además algunos usos particulares adicionales a los que aquí mostramos. Pero el presente texto no pretende ser una 
guía sobre esto, sino apenas una simple referencia, por lo que invitamos al lector a reflexionar sobre estos temas 
haciendo las comparaciones de rigor con textos que tenga a la mano o, inclusive, con un diccionario. Emphasized‘‗  

(http://www.mitecnologico.com/Main/RevisionOrtograficaBasica) 

4.3.2 Elaboración y comprensión de documentos 
Indice 

1. Carta comercial 2. El informe 3. Actas 4. Memorándum 5. Circular 6. Solicitud 7. Bibliografía  

1. Carta comercial La carta comercial sirve como medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una 
empresa con un particular, o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y/o confidencial. La actividad comercial 
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es muy variada, por ello existen varios tipos de cartas comerciales. Los más importantes son: de compraventa, de 
reclamación, de ofertas, de solicitud de información y de publicidad. A diferencia de cartas personales, las cartas 
comerciales poseen un esquema más rígido y un tono más objetivo, y deben ir siempre mecanografiadas. Estructura 
Una carta comercial se compone de tres partes: el encabezamiento, el cuerpo de la carta y el cierre. El 
encabezamiento El encabezamiento abarca la parte superior de la carta. Contiene siempre membrete, lugar y fecha, 
dirección del destinatario, y saludo. En general se indica también el asunto de la carta, para que el destinatario sepa 
directamente de qué se trata. El cuerpo El cuerpo de la carta es la parte más importante. Se compone de tres partes: 
una introducción, un núcleo y una conclusión. • En la introducción se suele referir a correspondencia anterior, 
agradecer al destinatario y/o indicar el motivo para el escrito. • En el núcleo se desarrolla la idea principal de la carta. 
Es importante redactar el núcleo con objetividad y claridad, sobre todo cuando se trate de una reclamación. • Se 
termina con una conclusión que sirve de resumen de la carta y/o de estímulo. El cierre El cierre de la carta constituye 
el final de la misma. Contiene siempre despedida, firma, nombre y cargo. En caso de anexos se indica el número de 
éstos. Además es posible añadir posdata o indicar si se envían copias a otras personas. En la carta, todos los 
elementos empiezan a la izquierda de la página. Este ―estilo bloque‖ es la manera general de componer una carta. 
Dado los objetivos de cartas comerciales, se suele tratar al destinatario con cortesía. Los tratamientos de respeto para 
el saludo son ‗distinguido(s) señor(es)‘ o ‗distinguida(s) señora(s)‘. Otra forma un poco más personal es ‗Estimado 
señor‘ y las variedades correspondientes. En el cuerpo de la carta el autor se dirige al destinatario siempre con ‗usted‘ 
o ‗ustedes‘. Para indicar si se envían fotocopias a otras personas se usa la expresión ‗C.c.‘ seguido por el nombre del 
otro destinatario. Si la carta es firmada en nombre del remitente, la firma va precedida por la abreviación ‗P.O.‘ (por 
orden) o ‗P.A.‘ (por autorización), indicando que la persona que firma la carta tiene la autorización de la persona 
responsable. Ejemplo: Santiago, 14 de junio de 2003 Manuel Montt 367 A la atención del Sr. H. Riveros SANTIAGO 
DE CHILE Asunto: Invitación a charla Distinguido Cliente: Me contacto con Ud. para anunciarle sobre la charla que se 
realizará el día 21 de junio de 2003, a las 15 hs. en nuestro auditórium, que brindará el reconocido autor de varios 
libros sobre managment, el señor Tom Peters. La charla consistirá en los siguientes tópicos: ―el saber escuchar‖, 
―escuchar no es oír‖, ―¿en qué consiste escuchar?‖ y ―saber escuchar = más productividad‖. Esta invitación es sólo 
para nuestros más exclusivos clientes, es por ello, que esperamos contar con su presencia.  

Saludo a Ud. Atentamente Pamela A. Ritchie Gerente General  

2. El informe El informe sirve para responder a una solicitud, que generalmente, requiere una cierta investigación y 
reunión de datos para informar a alguien sobre los resultados de la misma. Para redactar un documento de este tipo 
se puede responder al siguiente esquema de preguntas: 1. ¿Qué es lo que se investiga exactamente? 2. ¿Por qué? 3. 
¿Según qué método? 4. ¿Cuáles son los resultados? 5. ¿Cuáles son las conclusiones? De éstas resultan en una 
estructura básica fija para un informe de investigación: 1. Introducción (entre otras la delimitación del objeto de 
investigación) 2. Descripción del problema 3. Manera de trabajo 4. Resultados 5. Conclusión Los informes, 
generalmente y sobre todo en las empresas, son confidenciales. Tienen carácter formal, objetivo y claro, para que el 
lector pueda comprenderlos, especialmente si son informes de tipo técnico. Si también incluye anexos, éstos deben ir 
al final del informe, excepto cuando deben ilustrar lo que se está diciendo, como por ejemplo, una tabla de 
estadísticas. Ejemplo: Introducción: En este informe se trata de comprobar que escuchar no es igual a oír, ya que el 
primero es un fenómeno biológico y el segundo pertenece al dominio del lenguaje, siendo un factor preponderante la 
interpretación. Descripción del problema: Si examinamos detenidamente la comunicación, nos daremos cuenta que 
ella descansa, principalmente, no en el hablar sino en el escuchar, éste es el factor fundamental del lenguaje. El 
hablar efectivo sólo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. Por lo tanto, el escuchar es lo que dirige todo 
el proceso de la comunicación. Cuando escuchamos, generamos un mundo interpretativo, escuchar es oír más 
interpretar. Manera de trabajo: Oír es un fenómeno biológico, se le asocia a la capacidad de distinguir sonidos en 
nuestras interacciones con un medio (que puede ser otra persona). Oír es la capacidad biológica que poseen algunas 
especies vivas de ser gatilladas por perturbaciones ambientales en forma tal que generen el dominio sensorial llamado 
sonido. Determinadas perturbaciones ambientales generan, en algunos organismos, lo que llamamos el fenómeno del 
oír. Los organismos que pertenecen a una misma especie comparten la misma estructura biológica son gatillados, 
normalmente, de una manera similar por una misma perturbación. Escuchar es un fenómeno totalmente diferente. No 
hay escuchar si no hay involucrada una actividad interpretativa, aún cuando no haya sonidos. Por ejemplo, 
―escuchamos‖ los gestos, las posturas del cuerpo en la medida en que seamos capaces de atribuirles un sentido. 
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También el cine mudo podemos escuchar cuando no hay sonidos. Resultado: El escuchar efectivo ha llegado a 
adquirir la máxima prioridad, desde nuestra vida personal hasta en los negocios, por ejemplo, Tom Peters enfatiza que 
una de las principales razones del bajo rendimiento del managment norteamericano es el hecho de que el 
administrador no escucha a sus empleados, ni a sus clientes, ni lo que está sucediendo en el mercado. El acto de 
escuchar está basado en la apertura mental, en aceptar que los otros son diferentes de nosotros. El respeto mutuo es 
esencial para poder escuchar. Conclusión: El escuchar ha llegado a ser un asunto de vital importancia para asegurar 
no sólo la comunicación efectiva y el éxito personal, sino la convivencia misma. 3. Actas Un acta es un documento en 
el que se asientan los acuerdos tomados en una reunión y, en forma resumida, las deliberaciones acontecidas en la 
misma. Normalmente se escriben directamente en un libro que se llama ―Libro de actas‖. Los requisitos que se exigen 
para levantar actas están regulados por el Código de Comercio y también por los estatutos de la empresa o 
asociación. Un acta está constituida por:  

 encabezamiento o título, y nombre de la empresa o asociación  

 lugar, fecha, hora de comienzo y terminación  

 lista de asistentes  

 resumen ordenado de los debates realizados  

 visto bueno y firma del presidente  

 firma del secretario  

Ejemplo: Acta de la reunión de la comisión directiva del Club de Debate: Asistentes: Sra. D. Pamela Ritchie, presidente 
Sr. D. Carlos Diez Sr. D. Pedro Benítez Sr. D. Enrique Parra Sr. D. Julio Aguirre Sr. D. Daniel Echeverría Sr. D. 
Roberto Castro, secretario Fecha: 15 de junio de 2003 Hora de Comienzo: 16 hs. Hora de terminación: 17.30 hs. 
Lugar: Comuna Providencia, Santiago de Chile Desarrollo de la reunión: Se abre la sesión con el siguiente orden del 
día: 1. Discusión sobre la diferencia entre escuchar y oír. 2. Discusión sobre el escuchar y su relación con los 
negocios. 1. Se abre la discusión sobre el primer punto: El Sr. D. Pedro Benítez explica la diferencia biológica entre 
escuchar y oír. El Sr. D. Enrique Parra se muestra de acuerdo con el Sr. Benítez. Sometido a votación, se decide: a. 
Encargar la publicación de lo discutido al Sr. Echeverría El sr. D. Carlos Diez pide que se haga constar en el acta su 
voto en contra de la discusión, fundándose en el motivo siguiente: Escuchar y oír son sinónimos por lo tanto no ve el 
motivo de tal discusión.  

2. Se abre la discusión del segundo punto. Por unanimidad se decide postergar el tratamiento de este punto hasta la 
próxima reunión que será el 22 de junio de 2003.  La Presidenta El Secretario visto bueno y firma firma 4. 
Memorándum Es aquel escrito que se usa para intercambiar información entre diferentes departamentos de una 
empresa, con el propósito de dar a conocer alguna recomendación, indicación, instrucción, disposición, etc. 
Generalmente este tipo de escrito contiene las siguientes partes: el nombre de la persona a quien va dirigido, el 
nombre del remitente, la fecha, el asunto, el texto y la firma del remitente. Su redacción debe ser breve, clara y 
precisa; aun cuando en este tipo de comunicación no se acostumbra usar la despedida, hay ocasiones en que se debe 
utilizar para darle un toque personal y cortés al mensaje. Hay empresas que mandan a imprimir sus formatos de 
memorándum de acuerdo con sus necesidades, con un encabezamiento especial organizado generalmente de la 
siguiente forma: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx MEMORÁNDUM PARA: DE: FECHA ASUNTO: Ejemplo: 
Ritchie S.R.L. Memorándum Para: Jefe de RR. HH. Enrique González De: G.G. Pamela Ritchie Fecha: 15 de junio de 
2003 Asunto: Escuchar a los empleados El conocido gurú del managment, Tom Peters, enfatizó que una de las 
principales razones del bajo rendimiento del managment norteamericano es el hecho de que el manager no escucha a 
sus empleados. Por lo tanto recomiendo a ud. escuchar todas las sugerencias y propuestas de nuestros empleados 
para un mejor funcionamiento de nuestra empresa. Saludos a ud. Atentamente Pamela Ritchie Gerente General 
Ensayo Es el género que desarrolla un tema o una tesis elaborados por el autor desde una perspectiva netamente 
personal y que exige la participación del lector, incitándolo a pensar por cuenta propia. Cualquier tema puede ser 
motivo de un ensayo: conocimientos y experiencias del autor, razonamientos propios o ajenos, observación directa de 
la realidad, siempre que el desarrollo sea original y subjetivo. Según cada autor, el ensayo puede ser corto o largo, 
pero generalmente todos presentan un esquema como el siguiente: Introducción: sobre qué trata el ensayo y porqué 
es importante el tema. Desarrollo: se explica el tema central del ensayo. Conclusión: Resume lo dicho anteriormente. 
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Ejemplo: Ensayo sobre el escuchar: la dimensión activa de la comunicación. No hay escuchar si no hay involucrada 
una actividad interpretativa. Aquí reside el aspecto activo del escuchar. Cuando escuchamos, no solamente 
escuchamos las palabras que se hablan; también escuchamos las acciones implícitas en el hablar. Puesto que somos 
capaces de escuchar posibilidades de acción, también podemos atribuir sentido, también podemos atribuir sentido a 
acciones que aún no han sido ejecutadas. Cuando hacemos esto hablamos de ―inquietudes‖. Cuando escuchamos, 
por lo tanto, escuchamos las inquietudes de las personas. Escuchamos el porqué las personas realizan las acciones 
que realizan. Esto es lo que nos permite escuchar que alguien desea hacerse rico cuando dice que quiere dedicarse a 
los negocios. Cuando escuchamos no somos receptores pasivos de lo que se está diciendo. Por el contrario, somos 
activos productores de historias. Para ello debemos permitir que los otros hablen, pero también hacerles preguntas, 
que nos permitirán comprender los hechos, emitir juicios bien fundados y elaborar historias coherentes. Al alejarnos 
del supuesto de que el escuchar es pasivo, podemos ahora observar el escuchar como una acción a realizar, como 
una acción que puede ser diseñada y como una acción que se basa en competencias específicas que podemos 
aprender. 5. Circular Las cartas circulares tienen como cometido comunicar noticias de interés actual exponiendo, al 
mismo tiempo, las causas de las mismas. Las circulares suelen escribirse en gran cantidad y en forma impresa. Con 
este tipo de carta puede anunciarse la constitución, modificación o disolución de una empresa, cambios de domicilio, 
la visita de viajantes, la modificación de precios, etc. Normalmente, las circulares no se contestan, pero sí puede 
hacérselo por motivos de cortesía o deseos de iniciar alguna operación comercial. El formato puede ser de varias 
formas, uno de ellos es el siguiente: -Membrete: arriba del documento, donde se menciona el nombre de la empresa o 
institución. -Circular N°: se coloca debajo del membrete, indica el número asignado administrativamente a esa circular 
en particular. -Materia/Asunto: debajo de ―Circular N°‖, es una breve referencia sobre lo que trata la circular. -Lugar, 
fecha de emisión. -De: Indicación de quien envía la circular -A: Indicación de a quien se envía. -Cuerpo: El contenido 
de la misma -Frase de despedida -Nombre, apellido y cargo Ejemplo: CIRCULAR N°: 15 ASUNTO: Charla de Tom 
Peters SANTIAGO, 19 de junio de 2003 DE: GERENTE GENERAL GERENTES DE ÁREAS Debido a la visita del 
prestigioso asesor norteamericano en nuestra empresa, deseo invitarlos a la charla que nos ofrecerá en nuestro salón 
auditorium el día 21 de junio de 2003, sobre los siguientes tópicos: ―el saber escuchar‖, ―escuchar no es oír‖, ―¿en qué 
consiste escuchar?‖ y ―saber escuchar = más productividad‖. Saludo a Uds. Atentamente. Pamela A. Ritchie Gerente 
General 6. Solicitud La solicitud es una comunicación escrita que se propone formular un pedido, a fin de conseguirlo 
en un futuro inmediato o mediato dirigida a las actividades o entidades para conseguir algo que la ley nos concede. La 
introducción: Se busca el camino que relaciona al emisor con el receptor, a través de la identificación de la persona: 
natural, jurídica, grupo o entidad que detrás de un propósito abre la comunicación. Cuerpo: Comprende la exposición 
de un hecho, antecedente o explicación, mediante la cual el emisor contrata la atención del receptor y lo invita a 
compartir mentalmente la veracidad de las afirmaciones con documentos o certificados; depende del caso. Conclusión: 
Consiste en el cierre de la solicitud, con el agradecimiento, propio de la cortesía del emisor El agradecimiento debe 
hacerse con la realidad del tiempo posible de la respuesta; esto es con un verbo en futuro, porque vendrá la respuesta 
siempre en futuro. Cabria incluir en este aspecto, la expresión final ―ATENTAMENTE‖, después de la cual se firma y se 
rubrica, señal de asumir la responsabilidad sobre el escrito. Ejemplo: Solicitud Ref.: SOLICITA LIBRO ―ANTOLOGÍA 
DEL LENGUAJE‖ Santiago 19 de junio de 2003 Pamela Ritchie, alumna de Universidad Mayor, Rut: 29.558.621–4, 
soltera, respetuosamente expone: Debido a mi interés en el tema sobre el hablar y el escuchar en la comunicación 
humana, solicito el libro ―Antología del lenguaje‖ de Rafael Echeverría, a vuestra biblioteca, para una mejor 
información sobre el tema mencionado. POR TANTO, solicito la inclusión de dicho libro en vuestro catálogo. 
ATENTAMENTE, a la SEÑORA DIRECTORA DE BIBLIOTECAS. 
(http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboracionYComprensionDocumentos) 

 

4.3.3 Elaboración de informes y ensayos 

Un informe es un ejemplo de documento de longitud flexible, diferente del folleto de triple pliegue que tiene un tamaño 
fijo.Un informe puede ser tan elaborado y formal como por ejemplo el informe anual de 100 páginas o el estado 
financiero de una empresa, lleno de cuadros y números. O, puede ser tan simple como el informe sobre la vida de 
Napoleón para el colegio, de una sola página.A continuación se detallan algunas de las reglas básicas para 
confeccionar un informe. Información sobre el nombre: Coloque su nombre y la información sobre el curso, en un 
bloque al principio del margen izquierdo a 2,54cm desde el tope de la página. (Esto es por defecto, justo debajo del 
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margen superior) Título: No se requiere título de página. Centrar el título abajo, dejando dos espacios desde la 
información de su nombre. Espaciado: Doble-espacio en todas las páginas. Márgenes: Márgenes de 2,54cm arriba, 
abajo, a la izquierda y a la derecha. Sangrías: Cada párrafo dejando 1,25cm de sangría desde el margen izquierdo 
para la primer línea. Página #: Poner la numeración en el margen derecho 1,25cm arriba del margen superior. 
Preceder al número de página con su apellido , como en Smith 4 Referencias: En el cuerpo del documento, las 
referencias son colocadas entre paréntesis usando el apellido del autor y el número de la página(s) donde se 
encuentra ubicada la información referenciada como en (Brown 21–24). Pies: Utilizado solamente para notas 
explicativas que se explayan sobre puntos tratados en el documento. Notas explicativas: En Doble espacio y formato 
superíndice cada número de nota de referencia. Usar una sangría de 1,25cm. Trabajos Citados: Usado en lugar de 
bibliografía, Utilizar una página numerada separada. Su título sería ―Trabajos Citados‖ centrada a 2,54cm desde el 
tope de la página. Doble espacio en todas las líneas. Usar una sangría flotante de 1,25cm para todas las entradas de 
fuentes. El apellido del autor va primero, en orden Alfabético.  

5. PREPARACIÓN DE ENSAYOS Las siguientes son algunas recomendaciones, derivadas de la observación de la 
buena práctica, para la preparación de ensayos. No pueden dirigirse al escritor profesional, ni al experimentado 
investigador, quienes, por un lado pueden crear sus propias estrategias y, por otro, tienen necesidades muy 
particulares. Se dedican, pues, al estudiante que debe preparar ensayos para efectos de evaluación, y tal vez, al que 
quiera explorar las posibilidades del género para comunicar de manera diferente sus contenidos.  

5.1 Establecimiento de la intención En cualquier trabajo de redacción se parte de una clara determinación de su 
propósito. Este requisito permite saber si lo que se requiere es un ensayo u otro tipo de escrito; también ayuda a 
concretar el enfoque que debe darse, el nivel, los recursos por aplicar, etc. Es muy corriente que el escritor deslice en 
los primeros párrafos de su escrito la intención: Nos proponemos, en las páginas siguientes, describir a grandes 
rasgos la labor de los físicos que corresponde a la meditación pura del investigador (A. Einstein 1943) En los textos 
más breves, ensayos periodísticos o de carácter más literario, no es tan frecuente que la intención se haga explícita. 
No obstante es imprescindible que quien se dispone a preparar uno lo haga como primer paso.  

5.2 Investigación bibliográfica Un segundo paso en el proceso de producción de un ensayo es investigar los 
contenidos que se desea desarrollar. La bibliografía es la base de esta labor. El objetivo es ampliar criterio, contrastar 
con posiciones ajenas, conocer los antecedentes de la discusión al respecto. No obstante, no se busca una 
fundamentación de los criterios. Las ideas derivadas de la bibliografía pueden ser muy importantes pero es necesario 
que lo sean aún más las del propio ensayista. Por tanto, la revisión que se haga debe realizarse en función de un 
planteamiento base e ir incorporando, para ilustrar, contrastar o comparar, las ideas de otros autores.  

5.3 Elaboración del diseño En literatura se denomina diseño a la disposición que el autor decide darle a la información 
del texto. Es realmente el producto de su creatividad. Diseño del ensayo podría ser, por ejemplo, la decisión de 
empezar por un planteamiento general para incluir, posteriormente, los argumentos; presentar detallados 
antecedentes y pasar luego a una rápida resolución: desarrollar, una por una las partes del planteamiento; etc. La 
forma en que el escritor disponga sus ideas en el texto puede ser muy personal. Por tal razón podría resultar 
innecesaria para muchas personas una sugerencia al respecto. No obstante, para efectos didácticos, es posible 
proponer una guía. Esta guía puede derivarse de la forma de organización del discurso clásico, manifestación por 
excelencia del afán persuasivo del lenguaje, así como del periodismo moderno, expresión por parte del sentido 
práctico contemporáneo. La siguiente es una estructura aplicable al ensayo. Motivación. Ningún discurso sería 
escuchado ni material escrito alguno leído, si su receptor no tuviera motivación. La oratoria clásica perpetuaba la 
necesidad de preparar el alma del auditorio y ganarse su benevolencia en una sección inicial que llevaba el nombre de 
exordio. El periodismo moderno propone hacer una entrada llamativa, que capte el interés. El ensayo puede 
aprovecharse de esos consejos. Véase un ejemplo. Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas 
las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el papa y el zar, Metternich 
y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. (Marx y Engels. ―El manifiesto comunista‖) Con gran 
frecuencia, el papel de captar la atención del lector se realiza por medio de una cita textual. Esto es lo que se 
denomina un epígrafe, y se ubica, resaltado, en la parte superior del escrito, después del título. Proposición. En el 



 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

ZAPOTLANEJO 

Zapotlanejo, Jal. a 13 de agosto del 2008 

Materia: Taller de Herramientas 
Intelectuales 

MANUAL DE PRACTICA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Ingeniería Industrial 

 
discurso clásico esta es una breve mención de la tesis general que se pretende impulsar. Ese recurso suele 
presentarse en los primeros párrafos del ensayo. Los siguientes son algunos ejemplos: Pretendo mostrar cómo el 
desarrollo social y la conducta humana actual, no son logros del presente, sino que se apoyan en el conocimiento de 
los hechos pasados; y que el conocimiento es una progresión de ideas y acciones que se juntan y han sido 
transmitidos a través de las épocas. (J. Jaramillo. La aventura humana). Así, pues, mi propósito no es enseñar aquí el 
método que cada cual debe seguir para conducir bien su corazón, sino solamente mostrar de qué manera he tratado 
yo de conducir el mío. (R. Descartes. El discurso del método) División. Un procedimiento que en el discurso y en el 
texto relativamente extenso ayuda mucho, es enumerar los asuntos que se tratarán. Considérense algunos ejemplos: 
Este ensayo comprende, primero, varios capítulos introductorios. Luego vienen tres grandes ―cuestiones‖ relacionadas 
con la pobreza. Por su orden: La cuestión internacional, que señala el reparto indebido del Producto Mundial; la 
Cuestión Social, que se ocupa de la mala distribución del Producto Nacional; la Cuestión Económica, que indica 
errores y sugiere remedios, en los mecanismos de la producción contemporánea. Finalmente aparece una Conclusión, 
que pretende dar sentido al esfuerzo económico del hombre. (J, Figueres. La pobreza de las naciones) Trata de mis 
recuerdos de niñez: del paisaje, de cosas y gentes del antaño orotinense y de mi juventud en San José de Costa Rica. 
Presenta cierta intimidad, como toda remembranza. Hay en él la colaboración del tú; en otras palabras, de muchos 
otros. (L. Ferrero. Arbol de recuerdos). La división o mención de los puntos por tratar predispone a la comprensión y 
permite seguir el hilo expositivo. Desarrollo. Cada uno de los puntos propuestos para el ensayo se desarrollará en el 
orden que convenga. Por ejemplo, en el ensayo ―La isla que somos‖ I. F. Azofeifa (1979) incluye tres grandes 
componentes: la geografía costarricense, el carácter nacional, el proceso histórico. Recapitulación. Debe disponerse 
un espacio para repasar los aspectos fundamentales del desarrollo del ensayo. Esto puede hacerse dentro de un 
apartado que se llame ―conclusión‖ o no, pero debe estar al final del trabajo con el fin de atar los cabos sueltos. 
Véanse el la siguiente recapitulacion: Sean estas notas tan aburridas sólo para recordar que muy a nuestra manera, 
pero que siempre, tuvimos carnaval si carnaval es hacer loco para tranquilizar la carne, la diferencia con los europeos 
no está en la ausencia del antifaz. La verdadera diferencia es que ellos después de sus excesos ―se borraban los 
pecados‖ pintarrajeándose en la frente una cruz con ceniza para, piadosos, comenzar la Semana Santa. (M.A: 
Jiménez 1979).  

5.4 Elaboración del esquema Una vez establecido el diseño, valga decir que la forma de organización general del 
ensayo, es conveniente preparar un esquema de redacción. Bajo cada uno de los grandes asuntos (motivación, 
proposición, división, desarrollo, recapitulación) pueden irse apuntando las ideas que allí se considerarán. De paso, 
cabe estudiar la posibilidad de introducir algún tipo de subdivisión del escrito mediante títulos. No obstante, en los 
textos relativamente breves no se suele incluir ningún tipo de separaciones. Dentro de cada apartado propuesto puede 
pensarse en algún tipo de ordenamiento de las ideas: presentarlas cronológicamente, en orden causa-efecto, de 
manera comparativa, etc. Estos criterios se tratan con mayor amplitud en la sección ―Técnica textual del ensayo‖. El 
esquema es una herramienta imprescindible para la generación de un texto amplio. El tiempo invertido en su 
perfeccionamiento y desarrollo se va a recuperar con creces en el proceso de redacción.  

5.5 Redacción Con base en el esquema preparado y todas las felices improvisaciones que surjan, se inicia la 
redacción. Lo normal es que se requieran varios borradores sucesivos. El resultado, de acuerdo con un generalizado 
precepto de redacción, puede guardarse algunos días entre una versión y otra. No es de extrañar que resulte 
necesario hacer grandes correcciones, modificaciones del orden, supresiones, ampliaciones, etc. Conviene aceptarlas 
con resignación y estar en capacidad de renunciar a amplios fragmentos otrora considerados perfectos, o tener que 
redactar nuevo material para ampliar un asunto. A continuación se tratan algunos recursos específicos de redacción.  

5.5.1 Ordenes de la información El orden es el criterio con que se clasifica la información en un texto. En los escritos 
de carácter práctico, los órdenes más corrientes en el ensayo son tres: cronológico, causa-efecto, comparativo. Se 
denomina orden cronológico al que permite distribuir la información según el criterio del tiempo. Esta forma de 
organizar la información domina la referencia de hechos históricos, los procesos de elaboración o transformación de 
productos, etc. Analícese un ejemplo: En un principio el hombre cosechaba sin sembrar. Se alimentaba de los frutos 
naturales del mar y de la tierra. No había nacido el derecho de propiedad. Solo existía el instinto de la cueva propia. 
/Cuando los productos gratuitos escasearon, el hombre trabajó. Sembró y cosechó para si mismo y para su familia. 
Nació la agricultura, Nació la propiedad./ Pronto el cazador tuvo más carne de la que podía comer, y el agricultor más 
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legumbres de las que necesitaba. Vino el trueque. Vino la dependencia en otros./ Con el tiempo, el hombre primitivo se 
dedicó a producir más y más verduras, o más y más carne de caza. Cambiaba sus productos por granos de caco y 
con los granos compraba pieles finas, flechas y ornamentos almacenados por alguien que a su vez los obtenía de 
diversos productos. Se había establecido el comercio. (J. Figueres 1973) El orden cronológico se caracteriza por una 
serie de nexos que ayudan a reforzarlo: inicialmente, posteriormente, luego, finalmente, de inmediato, después, con 
posterioridad, con anterioridad, al principio, seguimiento, al final. Por otra parte, lleva el nombre de orden comparativo 
el procedimiento de relacionar la información según semejanzas y diferencias. Es una manifestación típica de todos 
los razonamientos de contraste. El siguiente es un ejemplo: Desconfiado y astuto como un montañés: cortés pero 
tímido; trabajador sin constancia, buscando el provecho fácil de su esfuerzo; campesino egoísta, pero bondadoso, 
cazurro siempre, vive aquí un pueblo que no ha sido ni miserable ni inmensamente rico; ni guerrero ni sumiso; ni servil, 
ni rebelde; independiente sin guerra de independencia; liberado del coloniaje español por virtud de un oficio llegado de 
Guatemala un día de octubre de 1821, en que se le hacía saber que desde el 15 de setiembre … en suma, un pueblo 
sin sentido trágico de la existencia. Un pueblo sin héroes, y que si alcanza a tenerlos, los destruye o los olvida, que es 
otro modo de destruir. (Ramon ismael chavira chavez). El orden comparativo se refuerza en el texto por medio de 
enlaces como los siguientes: por otra parte, más bien, contrariamente, a diferencia de, no obstante, sin embargo, en 
contraposición, en cambio, etc. Por otra parte, se llama causa-efecto una manera de ordenar un texto en el que se 
mencionan las razones y las consecuencias de una situación. Véase un ejemplo: El hombre, en la actualidad, no está 
en ciento modo ya sometido a esta selección. Por ello, la selección natural no podrá impedir en el futuro la 
acumulación de trastornos hereditarios, pues el ser humano está interveniendo en este aspecto y dando supervivencia 
a seres que en otro tiempo no tendrían oportunidad de sobrevivir y reproducirse y que en términos genéticos se 
podrían considerar taras hereditarias. Esto podría significar para el ser humano que la herencia se fuera empeorando 
con los años, al no ser eliminados los seres con mutaciones negativas, ya que estas continuarán presentándose en 
nuestros elementos hereditarios y la recombinación de genes enfermos podría generar en un futuro lejano una 
civilización mucho menos sana. (J. Jaramillo 1992). El orden causa-efecto se evidencia, entre otros, por medio de los 
siguientes enlaces: por tanto, en consecuencia, debido a ello, por esto, como resultado de ello. El uso de enlaces en la 
redacción ayuda a ilustrar mejor las relaciones entre las ideas; no obstante, es necesario tratar con mesura este 
recurso para no recargar el texto.  

5.5.2 Recursos retóricos La retórica es la técnica del bien decir, de dar al lenguaje eficacia para deleitar, persuadir o 
conmover. Se le asocia generalmente con la oratoria, por ser este arte pionero en la preocupación de utilizar todos los 
medios posibles para lograr su efecto persuasivo. El ensayo, por ser una forma de literatura en la que sobresale el 
afán de convencer, tiene a la retórica como uno de sus medios principales. Los recursos retóricos se clasifican dos 
grandes campos: Figuras de dicción y Figuras de significación Las figuras de dicción, por adornar el texto en su nivel 
fónico o sea su sonido, tienen papel fundamental en la poesía. En cambio, las figuras de significación, que son las que 
permiten resaltar una idea, aunque desempeñan importante papel en los otros géneros literarios, poseen participación 
especial en el ensayo.  

5.6 Estilo del ensayo El ensayo es un género moderno. Es por tanto un producto en el que se refleja el sentido 
práctico contemporáneo. En consecuencia, su lenguaje debe ser directo pero sin perder elegancia; su forma demanda 
sencillez aunque con cuidado de la rigurosidad; su contenido exige información precisa, pero rechaza el detallismo 
superficial. El ensayista dirá lo que tenga que decir y callará lo innecesario. Planeará meticulosamente su 
planteamiento y lo expresará en el mínimo de palabras posible. Le corresponderá garantizar su escrito contra la 
retórica innecesaria, la vaguedad, la repetición, la inconsistencia. Con ese fin debe planear ,. Investigar, ejecutar y 
revisar su producto.  

5.7 Condiciones del ensayo  Todo ensayo ha de observar una estructura interna, aunque en él no se  diga 

explícitamente que la tiene. Tres partes integran a esta  Apertura o introducción: presentación del tema, estructura:  

justificación de su importancia, consideraciones por las cuales el  Desarrollo: características del tema, ensayista 
aborda el tema, etc.  tratamiento que le dan diversos autores, datos que permiten entenderlo, problemas que presenta, 
desenvolvimiento histórico, conceptos que contribuyen a plantearlo más claramente o de maneras alternativas. Por 
supuesto, en esta fase se desarrolla el argumento del ensayo; en otras palabras, esta sección contiene, usualmente, 
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el grupo de razones que justifican nuestra tesis principal. También es el lugar para desarrollar los argumentos 

secundarios (aquellos que apoyan a las razones controversiales o no obvias de nuestro argumento principal).  Cierre 
o conclusión: No significa necesariamente solución a problemas planteados; puede dar cuenta de la perspectiva que 

asume el ensayista  Si el escrito ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo.  se presta para ello, es 
conveniente dividirlo en varias unidades más pequeñas, encabezadas por subtítulos que hagan alusión resumida a lo 
que enseguida se plantea. Algunos autores sencillamente numeran las unidades pequeñas de su texto, con el fin de 

hacer más ligera su  Es necesario darle al ensayo un formato u organización. Es lectura.   Título. muy 

recomendable incluir los siguientes puntos o elementos:   Nombre de la asignatura o Nombre completo del autor 

(ensayista).   Nombre completo actividad académica para la que se elabora el ensayo.   Institución, facultad o de 
quien encomendó el ensayo (opcional).  escuela en que se presenta el ensayo.  

 Resumen breve (entre cinco y veinte líneas) del  contenido del ensayo. Cada vez se requiere más de este resumen, 
pues cumple con dos funciones. Primero, como orientación y cortesía al lector, que así ubica rápidamente el tema y 
rasgos generales del argumento defendido y, segundo, porque diferentes bancos de datos basan el almacenamiento y 

la clasificación de la información precisamente en este resumen —al que también se conoce con el anglicismo 

abstract.   Notas aclaratorias Cuerpo del ensayo (apertura, desarrollo y cierre.)  o referencias hemero-bibliográficas. 
Es opcional si se presentan al final del cuerpo del ensayo o a pie de página cada vez que se requiera. Más adelante, 

en las secciones 6, 9 y 10 de este apartado, se ofrecen  Lista del material los criterios para presentar estas notas.  

documental que se usó para la elaboración del ensayo (puede contener  Lugar y bibliografías, hemerografías, 
videografías o filmografías).  fecha de elaboración o de entrega. NOTA: si falta alguno de estos elementos puede ser 
razón suficiente para que se devuelva el trabajo al estudiante para su reelaboración o bien para que el ensayo 
merezca calificación reprobatoria. Es recomendable que en cada asignatura se aclare qué puntos serán evaluados en 
la presentación de los ensayos 

(http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboracionInformesEnsayos) 
 

UNIDAD CINCO 
Aprender a crear 

5.1 Creatividad e innovación 
їCуmo pueden surgir y desarrollarse las capacidades escondidas? Si comprender, cуmo se   
forman en la infancia las capacidades y el talento y comprender, cуmo se desarrolla en la 
mentalidad del niсo todo el conjunto de estos factores, probablemente, podemos seguir el 
desarrollo del don extraordinario que es inherente para los genios. Una vez L.Tolstoi ha 
notado que al don del genio es imposible enseñar, pero arruinarlo es posible. El pensamiento 
de L.Tolstoi era cogido por E. Fromm, el escribía que ciertas posibilidades pueden no recibir el 
desarrollo en la infancia a estas posibilidades tienen relación las posibilidades del niño de 
pensar independientemente; ellos como las semillas, que germinan y se hacen la planta, si hay 
unas condiciones, que convienen para su desarrollo. 

En la naturaleza de una persona, - afirmaba Alfred Adler, - hay un comienzo potente 
creativo, que йl ha nombrado «Yo» creativo de una persona. Sin embargo йl no podнa 
explicar, por qué «Yo» creativo se demuestra más precisamente a la edad infantil. En el 
movimiento «Yo» creativo, por Adler, es realizado el desarrollo de la vida. Pero el motor 
eterno no existe, entonces, el movimiento  «Yo» creativo debe encontrar el caldo de cultivo, 
en que las fuentes de la energía creadora se encuentran de afuera. Adler pensaba que el 
desarrollo «Yo» creativo al niсo es inducido por el objetivo inconscientemente bбsico vital 
que se desarrolla en el foco de su aspiraciуn futura a la superioridad. Si eliminar de la 
mentalidad de una persona su aspiraciуn connatural a la superioridad y la perfecciуn, 
entonces «Yo» creativo pierde las fuerzas. 

Hay una gente, que tienen la aportación muy grande en su mentalidad de tales factores 
como la aspiración a la superioridad (la perfección,  la novedad y etc.), y hay una gente, que 
no las tienen. Tal persona, que es esclavizada por esta inclinación potente, liberarse de esta 
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inclinación no puede durante toda la vida. La sed de la perfección como la parte de la inclinación 
instintiva a la superioridad se desarrolla gradualmente de este momento, como el niсo comienza a 
pensar. El caso o el destino escoge a aquellos, quiйnes ansian realizar del pensamiento creador. 
Habiendo escogido el camino de la creaciуn, no existe la vнa atrбs. Pero potencialmente el niсo 
creativo, haciendo el adulto, puede no hacerse por una persona creadora. Adler pensaba que del 
nacimiento el sentimiento instintivo de la superioridad estб presente a cada persona solamente 
como la posibilidad teorйtica, y no como la realidad. Sin embargo para el desarrollo de las 
capacidades creativas de una aportaciуn de la aspiraciуn a la perfecciуn (a la superioridad e a la 
novedad) no bastante. Descubridos por Adler los motivos de la conducta humana componen sуlo 
uno de los componentes del potencial creador de la persona. La naturaleza dota a ciertos niсos 
por tales factores, que son propios a los talentos y los genios. La mayorнa de los grandes 
psicуlogos piensan que el proceso del crecimiento mental futuro de la persona comienza casi del 
momento del nacimiento.  

їQue tal el talento del niсo, la creatividad? їPosible les dar la definiciуn precisa? Examinaremos 
una concepciуn, que fue escrita en nuestro libro «el Misterio de la creaciуn de los genios». Los 
genios a diferencia de la gente habitual tienen en su mentalidad la aportaciуn alta en su 
mentalidad de 18 factores, que componen el conjunto. Con estos factores tienen relaciуn: la 
fantasнa, la imaginaciуn, la inspiraciуn, la espontaneidad, la obsesiуn - para los adultos e un 
interйs alto para los niсos; la paciencia, la aspiraciуn a la superioridad y la perfecciуn, el 
recogimiento, el sentimiento de la belleza, el sentimiento de la novedad, la universalidad (para los 
adultos), el pensamiento desarrollado, la intuiciуn (para los adultos) y les otros. Ahora podemos 
determinar la creatividad del niсo, el adolescente y el joven (desde punto de vista de la teorнa de 
las estructuras informativas-semбnticas), cуmo la presencia de las aportaciones altas en la 
mentalidad de los factores de creaciуn (la creatividad) y la capacidad de estos factores al 
desarrollo simultбneo. 

Para los genios hay una regiуn especial de la genialidad, en que se encuentra el vector de la 
genialidad construido sobre las proyecciones - las aportaciones de todos los factores mentales de 
la genialidad. Anбlogamente es posible determinar el vector de los dotes (para los niсos), 
construido por las aportaciones de los factores mentales de los dotes. A los genios e a los niсos 
dotados las aportaciones de estos factores tienen los significados altos a distinciуn de la gente 
habitual. Pero los genios a distinciуn de los niсos creativos tienen en su memoria la riqueza 
enorme de las estructuras semбnticas. Estas estructuras surgen, se desarrollan e se conservan 
en memoria de cada persona en el resultado del conocimiento del mundo exterior. A pesar de que 
los niсos tienen la imaginaciуn casi ilimitada, su reserva de diccionario no es grande, el 
pensamiento es todavнa no rico por los sentidos distintos, y los niсos no poseen de la maestrнa, 
que es propia a los adultos y es necesaria para el nacimiento de las creaciones inmortales, pero la 
maestrнa surge gradualmente como resultado de la acumulaciуn de las estructuras semбnticas. 
Sigue de aquн que el talento (la creatividad) supone la capacidad alta del desarrollo de estas 
estructuras.   

El objetivo vital a una persona se demuestra no enseguida, este objetivo puede hacerse 
amorfo o agudamente expresado, llenado por el sentido y la fuerza creadora. Pero los peligros 
acechan la creatividad al mismo principio de su camino. Aquн en la vнa del niсo aparecen la 
multitud de caminos, uno de que conduce a la vanidad y las reacciones unilaterales vitales de la 
necesidad, l'otra - a la espontaneidad, la imaginaciуn, el recogimiento y la voluntad, a libertad de 
creaciуn y la lucha por la perfecciуn.  

Volviendo a la teorнa de Adler, notaremos que a distinciуn de otros cientнficos como el motivo 
ъnico fundamental de una persona Adler ha determinado la aspiraciуn a la superioridad y la 
perfecciуn, no negando que para el desarrollo de la personalidad es necesario que sea la 
integridad de todas las combinaciones de los impulsos separados de la persona. La conclusiуn 
evidente demuestra para que la integridad del don de creaciуn (la creatividad) e las capacidades 
naturales se desarrollen, estas capacidades tienen que alimentarse por la armonнa de la 
combinaciуn de todos los factores de creaciуn. 
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Adler, determinando la existencia «Yo» creativo en una persona, ha notado solamente su 

presencia, habiendo dejado fuera de los lнmites de la psicologнa individual muchas nociones de la 
creaciуn, sin las que los mecanismos complicados y los principios de este funcionamiento «Yo» en 
una persona, dejan la impresiуn imprecisa. Adler no ha examinado la naturaleza del «Yo» creativo 
aunque ha notado que «Yo» creativo comienza a desarrollarse desde la edad infantil.  

La teorнa del complejo funcional autуnomo mental contiene en si la nociуn «Yo» creativo, que 
fue descrito por Adler y da su interpretaciуn ancho. Y en este interpretaciуn la sнntesis de las 
estructuras distintas semбnticas («el Misterio de la creaciуn de los genios») ocupa el lugar 
especial.  

Freud ha descrito la estructura de una persona, y C.G. Jung ha descubrido el colectivo 
inconsciente y las cuatro funciones mentales que son responsables por una actividad de la 
conciencia e del inconsciente. Pero en el mecanismo del proceso creativo hay cierta aspiraciуn 
casi instintiva a la sнntesis de los modelos distintos de la mentalidad de la persona (la teorнa 
individual inconsciente de Freud, la teorнa colectivo inconsciente y la teorнa de los tipos 
psicolуgicos de Jung, la psicologнa individual de Adler, la teorнa de la eficiencia y la йtica humana 
de Fromm y lesotros). Todas cuatro funciones mentales que fueron descritas por Jung, son el 
instrumento para del desarrollo de las estructuras semбnticas, pero a los tipos diferentes 
psicolуgicos dominan en el desarrollo de las estructuras semбnticas las funciones diferentes. Por 
ejemplo, el tipo pensador desarrolla sus estructuras semбnticas con la ayuda del pensamiento, el 
tipo emocional con la ayuda del sentimiento y etc.  

Hay unos mйtodos de la enseсanza, que son dirigidos a la estimulaciуn de la sнntesis de las 
estructuras semбnticas a travйs de la activaciуn de la actividad de las funciones mentales y hay, 
enfrente, unos mйtodos de la enseсanza, que no dan esta posibilidad. Entonces el desarrollo 
adquiere el carбcter unilateral y, como la consecuencia, se desarrolla el primitivismo del 
pensamiento y de una persona. 

El niсo, comenzando a desarrollarse, instintivamente realiza en el sistema mental (de otro 
modo, en el complejo funcional autуnomo mental) la sнntesis de las estructuras semбnticas. 
Quitad de la conciencia este mecanismo de la uniуn de la informaciуn y el color, las imбgenes 
artнsticas y los conocimientos informativos y, es posible pensar que en la conciencia del individuo 
predominarб el caos. A unas personas creativas el mecanismo de la sнntesis de las estructuras 
semбnticas es acabado hasta la perfecciуn, ya que actividad su inconsciente es muy intensiva. A 
una persona con las capacidades medias la sнntesis de las estructuras semбnticas no tiene a 
menudo la armonнa, necesaria para la creaciуn, y a una persona con el pensamiento primitivo 
esta sнntesis difiere por el grado extremadamente bajo, aunque la sнntesis estб presente 
inevitablemente. La integridad de la percepciуn de las impresiones externas, que fue descubrida 
por M. Wertheimer y otros fundadores del gestaltismo, no surge sin sнntesis de las estructuras en 
el cerebro, la integridad como el polo opuesto a la conciencia incongruente, puede ser tambiйn 
circunscribe por la incapacidad de cierta gente de percibir las impresiones distintas del mundo 
exterior. Por ejemplo, la incapacidad de percibir la belleza de la puesta del sol y sus matices o la 
incapacidad de percibir la mъsica sinfуnica. El niсo no tiene asн mucho tiempo para rбpidamente 
asimilar la informaciуn, que se derrumba por el flujo intensivo. Si el niсo no tuviera la inclinaciуn 
instintiva por la sintesis de las estructuras semбnticas, que crecen rбpidamente en su memoria, en 
su conciencia (e incluso en su inconsciente), no tuviera esta aspiraciуn a la integridad de la 
percepciуn y la integridad de las impresiones, la informaciуn percibida, en su conciencia 
predominarнa el caos de la informaciуn.  

  
La tecnología del sistema del desarrollo de los niсos creativos    
  
Los genios no nacen, y se hacen, por eso para la educaciуn y los desarrollos de los dotes son 

necesarios los sistemas especiales del desarrollo de los factores del talento. Tales sistemas hay 
una gran multitud. Casi cada persona eminente puede decir que la estudiaban y educaban no asн, 
como a todos. Cual debe ser un sistema у ptimo para que en los niсos podamos desarrollar los 
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factores de creaciуn (la creatividad), no puede decir nadie. En calidad de tales sistemas del 
desarrollo de los dotes a los niсos, que puedan dirigir la enseсanza de dieciocho factores 
mentales de creación (genialidad) es posible utilizar el sistema de la enseсanza integrada. Este 
sistema pueda emocionalmente y informativamente influir en la mentalidad de los alumnos para 
que desarrolle las capacidades universales de los alumnos y llegue la universalidad de la persona.  

Esto significa que durante la enseсanza es necesario integrar las disciplinas diferentes - el 
matemбtico, el fнsico y otras ciencias a travйs del arte. El arte y la ciencia, a primera vista, son 
opuestas uno a otro por la esencia: la ciencia explica al mundo con la ayuda de las leyes, y el arte 
influye en los sentimientos, pero ellos son unidos por aquello que el pensamiento no existe sin 
sentimiento. La ciencia y el arte, afirmaba el escritor grande austrнaco H. Broch, hay dos formas 
del conocimiento de vida, racional e intuitivo, que deben existir no separadamente, y en la sнntesis 
armoniosa.  

El arte y la ciencia son llamadas conocer la unidad del mundo, la vida, la existencia. Esta 
unidad, en que encuentra el lugar una persona, debe hacerse por el objetivo de las aspiraciones 
humanas. La estructura natural de la naturaleza no sufre la indiferencia, la fuerza de la integraciуn 
de los conocimientos cientнficos con la ayuda del arte estimula el sufrimiento emocional, 
benйficamente funcionando a la mentalidad del niсo. A travйs de la sintesis de las imбgenes 
informativas con el color hay uno de las partes del fenуmeno de la sнntesis de la personalidad del 
niсo.  

C.G. Jung ha descubrido las nociones fundamentales de la mentalidad – cuatro funciones 
mentales (el pensamiento, el sentimiento, la intuiciуn y la sensaciуn), a travйs de que cada 
persona percibe y conoce el mundo circundante. Para tener en cuenta este rasgo de la 
percepciуn, en el sistema integrado de la enseсanza la evidencia emocional debe ocupar el lugar 
de prioridad. Esto induce utilizar en lecciones el arte plбstica (o el acompaсamiento musical). Las 
asociaciones del sonido y el color estimulan en el complejo autуnomo funcional del niсo el 
desarrollo, el crecimiento y la sintesis de las estructuras semбnticas (matemбtico y fнsico) hasta 
figuradamente-de color. El arte y la enseсanza intervienen juntos, mostrando los logros en el 
conocimiento nuevo, asн como en el desarrollo del comienzo creativo. Junto al acceso 
especializado (cuando la enseсanza ocurre por las asignaturas separadas) el volumen de la 
informaciуn en una lecciуn por la disciplina concreta supera en mucho el volumen de este 
disciplina junto a la enseсanza integrada, en que la informaciуn habнa dispersada en otras 
asignaturas, y como resultado hay una ilusiуn de la pйrdida de tiempo y los conocimientos.  

La tesis principal de la enseсanza integrada - a aspirar comprender el mundo circundante, 
encontrar las leyes de la naturaleza, comprender el orden, con que ayuda este mundo es 
arreglado, y por eso la acumulaciуn de los conocimientos ocurre no impetuosamente, no por el 
flujo enorme, y va por las trayectorias diferentes y en cada momento dado.  

En el exclusivismo de los esquemas duros de la enseсanza los educadores encuentran el 
refugio de libertad. Es posible comparar dos sistemas de la enseсanza - diferenciado e integrado - 
con la resonancia de los instrumentos musicales: hay los instrumentos musicales solos, pero con 
uno instrumento musical la sinfonнa no se puede interpretar que suene la polifonнa, tienen que 
sonar los instrumentos diferentes. Los sistemas de la enseсanza integrada son la funciуn de la 
compensaciуn, es decir, es la parte del mecanismo compensador para la mentalidad del niсo. 

La tecnologнa del sistema del desarrollo de los dotes consiste en tres bloques – la narraciуn 
artнstica, el dibujo de la trama, la informaciуn matemбtica y fнsica. La narraciуn artнstica, en que 
es escondido el sentido matemбtico del problema, cumple el papel de la compensaciуn, ya que la 
informaciуn figurada despierta la inspiraciуn (imaginaciуn, fantasнa etc.) del niсo. 

Junto a la lectura hay una sintesis de las estructuras semбnticas acerca de las expresiones 
abstractas matemбticas. La figuraciуn de la informaciуn es la acciуn de la sicoterapia para los 
alumnos, que equilibra la presiуn de la informaciуn abstracta. El proceso del dibujo en la lecciуn 
estimula las aportaciones de la energнa mental a la inspiraciуn, la imaginaciуn, la fantasнa, el 
recogimiento, el sentimiento de belleza y la novedad y en el desarrollo espontбneo de las 
estructuras semбnticas. 
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Las matemбticas puras desarrolla el pensamiento y la intuiciуn. Cuando los alumnos de las 

clases iniciales dibujan, su fantasнa y su imaginaciуn no tienen los lнmites y en la elecciуn del 
colorido de los matices y en la elecciуn de las imбgenes de los personajes. El sistema del 
desarrollo de los dotes a travйs de la integraciуn de las disciplinas escolares se apoya en los 
principios siguientes: la armonнa, la polifonнa, los sentidos multidimensionales, la onda, el 
principio de los soportes, la microdescubrimiento, la asociatividad, el principio del leitmotiv, 
biophilia,  la informaciуn emocional, que conserva en la memoria, la actividad simultбnea de 
cuatro funciones mentales (el pensamiento, el sentimiento, la intuiciуn y la sensaciуn).  

El relato artнstico realiza una estimulaciуn de las funciones mentales, dos funciones - el 
sentimiento y la sensaciуn, que es la primera etapa de la integraciуn; el sentimiento y la sensaciуn 
alivian la percepciуn de la informaciуn matemбtica y fнsica para los alumnos. El sentimiento con la 
energнa armoniza todo el proceso del desarrollo de las estructuras informativas-semбnticas y 
figuradas-de color semбnticas. Todo el proceso de la percepciуn de la informaciуn de enseсanza 
se acompaсa por los errores, los logros, la sensaciуn estйtica, el chapoteo del sentimiento de la 
belleza. Cuando los niсos lean el relato e lo dibujen desplazarбn el pensamiento y la intuiciуn que 
ellos no estorben a la manifestaciуn de los sentimientos e las sensaciones. Pero, cuando el 
sentimiento y la sensaciуn han cumplido la funciуn, comienza el turno del pensamiento y la 
intuiciуn como los instrumentos bбsicos de la decisiуn del problema matemбtico. Es un нntegro 
proceso normal e intercomunicado. La integridad y la visiуn figurada se encuentran en el poder del 
hemisferio derecho del cerebro. La lуgica en el poder del hemisferio izquierdo del cerebro. 

  
El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo su caracterнstica breve y el enlace con 

la enseсanza 
       
Los alumnos, que no son los tipos pensadores, encuentran la dificultad en aquello que 

independientemente probar los teoremas, deducir las consecuencias y etc. La enseсanza 
integrada es orientada a cualquier tipo psicolуgico del alumno, ya que cada tipo psicolуgico incluye 
en el proceso de la enseсanza las funciones fuertes mentales, y otras funciones utiliza como la 
ayuda primero. Asн, todos los tipos pensadores perciben igualmente bien todas las ciencias. Los 
tipos intuitivos-pensadores y pensadores-intuitivos, poseyendo capacidad de razonamientos 
lуgico, tienen el placer del estudio los matemбticos, la fнsica, ciencias humanitarias. 

Los tipos sensoriales pueden prosperar en el dibujo; los tipos, que tienen la funciуn mбs 
diferenciada el sentimiento (tipos emocionales)tienen que memorar la informaciуn, utilizando los 
juicios de valoraciуn: «bien», «malo», «gusta», «gusta mucho», «no gusta mucho» y etc. Para 
estos tipos la recordaciуn de los esquemas y las pruebas presenta la complicaciуn muy grande, 
por eso los profesores deben tener en cuenta este rasgo y no exigir de ellos imposible. Los tipos a 
los que la  funciуn «la sensaciуn» se une con la  funciуn «el sentimiento» es necesario dar mбs 
esquemas e imбgenes evidentes. Tal informaciуn es colorada por las emociones, por eso estos 
esquemas y las imбgenes son mejores para la comprensiуn por estos tipos psicolуgicos. Cuando 
en la enseсanza hay una acciуn exagerada de una funciуn mental, por ejemplo, la funciуn del 
pensamiento, otras funciones - el sentimiento, la intuiciуn - son apartadas a presiуn al segundo 
plano. Hay una deformaciуn en la percepciуn de la realidad. La esencia de la integraciуn de las 
disciplinas distintas es la actividad armoniosa de todas cuatro funciones mentales en un нntegro 
mecanismo de la percepciуn de la informaciуn. En esta sintesis es concluirб el problema principal 
del sistema del desarrollo de los niсos dotados e de la creatividad a los niсos. 

El enlace de las funciones diferenciadas mentales con las capacidades creativas de una 
persona 

En la mayorнa de los sistemas de la enseсanza en la escuela tradicional moderna, cual no les 
darнamos de la justificaciуn, todos los pedagogos utilizan los mйtodos, que son basados sobre las 
tecnologнas de cadena, pero la educaciуn del alma del niсo lejanamente de los mйtodos 
semejantes. Paradуjicamente, pero el daсo de la enseсanza de cadena es evidente, es imposible 
explicar su existencia por el cabal juicio. Realmente, no existe en la naturaleza de la variedad mбs 

http://www.s-genius.ru/vse_knigi/hemisferio_derecho.htm
http://www.s-genius.ru/vse_knigi/hemisferio_derecho.htm
http://www.s-genius.ru/vse_knigi/jung_4_func.htm
http://www.s-genius.ru/vse_knigi/jung_4_func.htm
http://www.s-genius.ru/vse_knigi/jung_4_func.htm
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grande, que una variedad de la personalidad de la persona. La cadena es estable y por eso 
arregla a todos los.  

їPreguntad si es posible perturbarнa la monotonнa peligrosa en las lecciones, propio al modo 
acostumbrado de la enseсanza en la escuela, no tocando sistema de la formaciуn y realizar 
psychosynthesis (R. Assagioli) de la personalidad del niсo, que es incompatible con 
sobresaturaciуn su conciencia por la informaciуn abstracta? 

La salida fue encontrada en la uniуn del sistema nuevo de la enseсanza integrada con el 
sistema de objeto en dos variantes: primero – una lecciуn por semana en el sistema de la 
enseсanza escolar, segundo - como la enseсanza domйstica. Junto a tal acceso sobre platillo de 
la balanza dos sistemas: uno tradicional, orientado en la entrega de los conocimientos del 
pedagogo al alumno, segundo que compensa primero - orienta al desarrollo de los factores 
mentales de creaciуn у la creatividad de otro modo - al desarrollo del instrumento del recibo de los 
conocimientos.  

El objetivo del sistema integrado de perfeccionar el complejo funcional autуnomo mental del 
niсo, trasladбndolo paso a paso en el espacio mental a un lado de la regiуn de las capacidades 
creativas superiores. Y un sistema ayuda a otro, aunque ambos son contrariamente orientados. 
En el sistema del desarrollo de la personalidad del niсo es realizado a travйs del proceso de 
creaciуn, y los conocimientos surgen solamente como la consecuencia de este proceso. Pero, ya 
que un alumno tiene el placer del componentes distintivos del proceso creador, sus conocimientos 
como las estructuras informativas-semбnticas crecen inmensurablemente mбs rбpidamente que 
cuando ellos son impuestos de afuera, pues son (las estructuras informativas-semбnticas) el 
impulso interno del alma del niсo. Y como resultado unos alumnos comprenden el sentido de la 
nociуn de la integral determinada en la 5 clase y el espнritu de la ley de Archimede. En 2-3 clase 
los niсos, reflexionando sobre la naturaleza de la corriente elйctrica, saben que sobre los rнos 
construyen las presas y las centrales hidroelйctricas.   

En el sistema integrado del desarrollo de las capacidades es hecha la tentativa modelar la 
creaciуn del cientнfico, el pintor, el escritor directamente en las lecciones en las condiciones 
ordinario la prбctica escolar. Tales lecciones nivelan por la vivacidad  toda la  monotonнa de la 
cadena escolar. En la base del sistema estб la comprensiуn de los procesos de esto, como el 
cerebro percibe la informaciуn, como el cerebro hace de la informaciуn la estructura, como nace el 
destello, cual enlace mental y factor de naturaleza en el proceso creador.  

En estas lecciones el relato artнstico disminuye el flujo sobresaturado de la informaciуn 
especial, ya que la parte de esta informaciуn arrebatada por el cerebro; ademбs, en el relato 
artнstico son encerrados los sentidos matemбticos. El relato y el dibujo, el problema matemбtico 
crean las condiciones para psychosynthesis de la personalidad del niсo y contribuyen self-
regulation de la mentalidad del niсo. 

  
 Los niсos (9 aсos) dibujan en las lecciones por el sistema de la enseсanza integrada de 

Evgeny Sinitsyn 
      Los problemas al movimiento en las lecciones los matemбticos en 3 clase  
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(http://www.s-genius.ru/vse_knigi/sist_desarrollo.htm) 

5.1.1 Definiciones 

No hay una definición de creatividad con la que todo el mundo esté de acuerdo. Los investigadores de la materia, casi 
siempre del campo de la psicología, usualmente piensan que ser creativo significa provocar un suceso novedoso y 
apropiado: 

 Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de 
apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 
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 Creatividad, generar ideas u objetos novedosos y originales, valorados socialmente. Es considerada por 

algunos psicólogos como un aspecto de la inteligencia. El concepto de Guilford de ―pensamiento divergente‖ 
es un ejemplo de creatividad.  

 En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad (considerar las cosas o relaciones bajo un 
nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar 
problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez (apartarse de los esquemas mentales rígidos) e 
inconformismo (desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social). 

 Creación, El hecho de dar existencia a algo esencial o absolutamente nuevo.  

 Genio, del latín genius, de generare=engendrar. Superioridad innata y gratuita de inteligencia. 

 Ingenio, asociación de ideas inesperada y aguda, presentada generalmente en lenguaje hablado, que 
produce sorpresa. Apreciación de una situación compleja, nueva. 

 Talento, se refiere a un CI (cociente intelectual) superior combinado con una habilidad demostrada o potencial 
de aptitud académica, creatividad, liderazgo y bellas artes.  

 Intuición, indica la capacidad de ―mirar adentro‖ de las cosas. 

 Invención, inventor, palabras latinas que designan al que encuentra o descubre algo y al acto de tal 
descubrimiento. La palabra griega correspondiente es heurística. 

 Innovación. La aportación de algo nuevo. La innovación se distingue de la creatividad en que la primera 
implica cosas o situaciones diversas, pero no necesariamente mejores. Según algunos, la diferencia entre 
creatividad e innovación es que la primera es abstracta, meramente conceptual, se queda en el terreno de las 
ideas, y la segunda es concreta y práctica. (http://html.rincondelvago.com/creatividad.html) 

 

5.1.2 Fases del proceso creativo 

Las cuatro fases del proceso creativo son: 1) preparación, 2) incubación, 3) visión (o iluminación) y 4) 

verificación.  

La fase de incubación se desarrolla en el inconsciente. Consiste en una consideración inconsciente del 

problema y en la búsqueda de una solución. Esta fase, durante la cual planean sobre el inconsciente las 

experiencias acumuladas, representa para el individuo un tiempo de inquietud y frustración en sumo grado, 

que a menudo va acompañada de sentimientos de inferioridad y que exige una notable tolerancia de la 

frustración  

La fase de visión está constituida por la vivencia del «¡Ajá!» y del «iEureka!» Es un momento totalmente 

ajeno a la libertad; en él el material acumulado durante la fase incubatoria se transforma en un conocimiento 

claro y coherente que aflora de forma repentina. Como tal experiencia suele ir acompañada de sentimientos 

muy fuertes, el individuo no preparado a menudo la arrincona o frena.  
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La fase de verificación constituye la parte final del proceso, en la cual se comprueba, examina y configura la 

nueva visión hasta adecuarse al individuo creativo y al entorno, En esta fase se da el cometido más difícil, 

que es el de la comunicación, consistente en traducir la visión subjetiva a formas simbólicas objetivas (como 

la escritura o el lenguaje). Singular importancia reviste para la cultura y su desarrollo el que tenga efecto una 

comunicación creativa adecuada.  

(http://www.mitecnologico.com/Main/FasesDelProcesoCreativo) 

5.1.3 La creatividad y los hábitos 

1. Trabajar duro  

La innovación implica algo más que tener grandes ideas. Hay que tener fe, trabajar duro y luchar en contra de 

la marea para conseguir nuestros objetivos. Como dijo Thomas Alva Edison: La invención es un 1% de 

inspiración y un 99% de transpiración”  

2. Evitar inhibiciones  

Estas inhibiciones nos hacen sentirnos limitados y bloqueados, necesitamos abrir la mente eliminando 

asunciones y restricciones, abrirnos a nuevas ideas y soluciones sin limitaciones mentales de ningún tipo. La 

innovación tiene más que ver con la psicología que con el intelecto.  

3. Asumir riesgos, cometer errores  

El miedo al fracaso es uno de los causantes de que fabriquemos nuestras propias limitaciones. Está claro que 

algunas ideas fallarán durante el aprendizaje, por lo que es conveniente construir prototipos frecuentemente, 

probarlos, someterlos a discusión, usar el feedback y realizar cambios de forma incremental: En lugar de 

tratar los errores como fracasos, es conveniente pensar en ellos como experimentos, aceptémoslos y 

utilicemos la lección aprendida para encontrar nuevas y mejores soluciones. Los errores forman parte del 

camino hacia el éxito.  

4. Escapar  

Cuando más relajados estamos internamente, más receptivos somos respecto a nuestra creatividad. Este es el 

motivo por el que frecuentemente tenemos grandes ideas en el cuarto de baño, en la cama o estando solos. 

Cada uno de nosotros contacta con “su lado más creativo” de una forma diferente, sólo es cuestión de 

averiguar cómo.  

5. Anotar las ideas  

Muchos creativos y personas innovadoras tienen siempre a mano algo donde apuntar ideas y pensamientos: 

libretas, post-it, papel, o algo más tecnológico. Da igual el soporte, lo importante es disponer de una forma de 

capturar sus pensamientos, pensar sobre el papel, romper con las inhibiciones y comenzar el proceso creativo.  
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6. Encontrar patrones y combinarlos  

Las ideas aparecen partiendo de otras ideas. Por ejemplo, Edison no fue el inventor de las bombillas, pero 

hizo que pudieran durar más tiempo creando un filamento de carbono e introduciéndolo en el interior de un 

cristal. Ábrete a nuevas ideas, estúdialas y piensa en combinarlas para mejorar soluciones existentes.  

7. Ser curioso  

Muchos innovadores son simplemente personas curiosas a los que les gusta resolver problemas. Es una buena 

costumbre observar soluciones existentes y preguntarse si hay otras vías para hacerlo, cuestionarse las 

normas y métodos existentes.  

(http://www.mitecnologico.com/Main/LaCreatividadYLosHabitos) Hábitos de firmeza 

Las personas de mucho éxito y productivas desarrollan hábitos de disciplina que les permiten realizar tareas en 
apariencia imposibles. 
¿Qué puedes hacer para crear hábitos que hagan posible controlar la atención, de manera que pueda estar abierta y 
receptiva, o centrada y dirigida, dependiendo de lo que requieran tus objetivos globales? 

o Hazte cargo de tu horario. Es posible que el horario que estás siguiendo no sea el mejor para tus propósitos. 
Tenemos que prestar atención a cómo se ajusta el horario que seguimos a nuestros estado interiores: cuándo nos 
sentimos mejor comiendo, durmiendo, trabajando, etcétera. Una vez que hallamos determinado los ritmos ideales, 
podemos empezar la tarea de modificar las cosas para poder hacerlas cuando sea más oportuno. El tiempo es más 
flexible de lo que la mayoría de nosotros pensamos. 

o Saca tiempo para la reflexión y la relajación. El ajetreo constante no es una buena norma para la creatividad. Ni la 
tensión constante, ni la monotonía son un contexto demasiado bueno para la creatividad. 

o Modela tu espacio. Es importante vivir en un lugar que no consuma mucha energía potencial, bien adormeciendo los 
sentidos en un falso sentimiento de seguridad, bien forzándonos a luchar contra un entorno intolerable.La idea es 
proporcionar un entorno neutral que no perturbe el flujo de la conciencia con distracciones. Lo que cuenta es qué 
solución te permite utilizarla atención más eficazmente. El tipo de objetos con que llenas tu espacio también ayuda o 
dificulta la distribución de las energías creativas. 

o Descubre lo que te gusta y lo que no te gusta en la vida. 

o Empieza a hacer más aquello que te gusta, y menos aquello que no te gusta. Lo más importante es asegurarte de 
que gastas tu energía psíquica de tal manera que reporta los rendimientos más altos desde el punto de vista de la 
calidad de la experiencia. 

(http://homepage.mac.com/penagoscorzo/creatividad_2000/creatividad2.html) 
5.1.4 Componentes del pensamiento creativo 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de ella algunas personas se manifiestan muy 
creativas, y otras, rutinarias. Es cuestión de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las capacidades 
humanas. 

Es un hecho que todos pensamos, que los conceptos emergen cuando los caracteres de las cosas son abstraídos y 
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luego sintetizados y generalizados por la mente humana; que pensar es relacionar, y que relacionar y combinar es 
crear. Por consiguiente, no existe una diferencia esencial entre el pensamiento creativo y el pensamiento ordinario. 
Como todo está relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la asociación, cualquier pensamiento es 
potencialmente creativo. 

Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la dinámica de la creatividad, y del porqué y 
cómo de los grados de la misma en diferentes personas. 

J.P. Gilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

  La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado. Por ejemplo, 
el número de soluciones que halla para un problema dado en un tiempo determinado. 

  La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas; nace de la capacidad de pasar fácilmente 
de una categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes ángulos. Se mide no por el número absoluto, sino 
por la cantidad de clases y categorías.  

  La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: de una población de cien personas sólo a dos o tres 
se les ocurre tal idea; allí el pensamiento es original. Cabe recordar que la creatividad a menudo hay que buscarla no 
precisamente en el qué, sino en el cómo. 

  La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica. Hay muchas ideas que 
teóricamente son muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar.  

Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o lateral, distinto del pensamiento convergente, 
lógico o vertical 

El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y 
definido, si bien oscuro para el sujeto. Podemos decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya 
prefabricado. El pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, tal como ha venido desarrollándose en las 
instituciones que manejan los programas en cada país, y el pensamiento divergente se vincula más con la creatividad 

(.http://html.rincondelvago.com/creatividad.html) 

 

5.1.5 Cómo desarrollar la creatividad 

La idea de que se puede desarrollar la creatividad se apoya en una creciente cantidad de evidencias que muestran 
que es posible desempeñarse mejor en las tareas de toma de decisiones y de solución de problemas. Se pueden 
enseñar reglas abstractas de lógica y razonamiento, cuyo aprendizaje mejora la forma de razonar acerca de las 
causas subyacentes a los sucesos de la vida cotidiana. A fin de cuentas, los psicólogos cognitivos pueden enseñar en 
forma rutinaria a los estudiantes no sólo a aumentar su habilidad para resolver problemas, sino también a pensar en 
forma más crítica. 

Se han desarrollado diversas estrategias que pueden coadyuvar a un pensamiento más crítico y a evaluar los 
problemas con mayor creatividad: 
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  El medio ambiente: No se refiere al medio físico. El principio de la personalidad creativa está en la infancia. El niño 
es naturalmente creativo: imagina, combina, transforma, idealiza, estructura, desestructura y reestructura las cosas. El 
niño se expresa de manera abundante con mímica, dibujos, construcciones y representaciones.  

Semejante espontaneidad y riqueza requiere de padres pacientes, tolerantes y abiertos, y profesores preocupados 
más por estimular que por enseñar, más por liberar energías que por disciplinar, más por lograr que sus alumnos 
aprendan a pensar que por enseñarlos a memorizar: profesores cuya relación con los alumnos no sea conductiva, sino 
que nazca de la franca coexperiencia. 

Este ambiente de aceptación mutua y de convivencia constituye la plataforma ideal para que florezca la actividad 
inédita, ambiciosa, arriesgada y de alta proyección. Así se educa no tanto tal o cual actividad creativa sino, lo que es 
más importante: la actitud creativa. 

B. La formación de la personalidad: 

Rasgos y actitudes muy ligados con la creatividad son: 

 El autoconocimiento y la autocrítica. Quien no se conoce a sí mismo no puede desarrollarse, de la misma 
manera que quien no conoce un aparato no puede sacarle provecho y beneficiarse con él. 

 La educación de la percepción. Para captar las cosas con exactitud hay que hacerse sensible a los detalles, 
hay que habituarse a poner los cinco sentidos en lo que se hace, así como desarrollar el espíritu de 
observación y el gusto por el experimento. 

 El hábito de relacionar unas cosas con otras. En el fondo, pensar es relacionar, y en un nivel superior de 
comprensión, todo tiene relación con todo. Al incrementar la habilidad de asociar queda aumentada la 
capacidad general de la inteligencia y el pensamiento. 

 El sentido lúdico de la vida. Jugar físicamente con los objetos y jugar mentalmente con las ideas; aventurarse 
a incursionar por terrenos nuevos. 

 El hábito de sembrar en el inconsciente. Se puede cultivar la habilidad de aprovechar las fuerzas del 
inconsciente. Un recurso fácil consiste en proponerse con claridad los objetivos y los problemas, y luego 
―abandonarlos‖ en el humus de la psique. 

 La constancia , la disciplina, el método, la organización. Enterrado el mito de la creatividad como don 
sobrenatural, hay que aplicar a esta facultad todos los recursos que se han acreditado eficaces para el éxito. 

c. Técnicas específicas. A partir de los estudios de la psicología del pensamiento y de la creatividad, se han 
diseñado muchos ejercicios, prácticas y estrategias. Algunas son tan sencillas como el sentido común y otras tan 
complicadas como la alta tecnología: 

 Estudio de modelos. El repertorio de gente creativa a través de la historia es inmenso, heterogéneo y 
polifacético, y está a disposición de quien se interese en revisarlo. Analizar biografías de personajes notables 
en el propio campo creativo, es abrirse horizontes y tomar ejemplo de mentes y caracteres destacados. 

 Ejercicios de descripción. Describir objetos minuciosamente nos ayuda a tomar conciencia del mundo que nos 
rodea. Nos podemos interesar en señalar y precisar la forma, la sustancia , el tamaño, los colores, la textura, 
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el olor, el sonido o el gusto de las cosas de la vida ordinaria.  

 Detección de relaciones remotas. Si la creación es combinación, quien se capacita para encontrar 
asociaciones curiosas y originales se capacita para crear. 

 Descripción imaginaria de mejoras. Olvidar por una hora cómo son determinadas cosas para pensar cómo 
podrían ser, equivale a ejercitarse en desestructurarlas y reestructurarlas; es decir, significa trascender la 
realidad actual e innovar. 

 Ejercicios para concientizarse de las dificultades de la percepción y para educar y afinar la propia facultad de 
percibir.  

 La lluvia de ideas. Se le llama también torrente, torbellino o promoción de ideas, y valoración diferida. Es el 
método más conocido y tal vez el de mayor eficacia a corto plazo. 

(http://html.rincondelvago.com/creatividad.html) 

5.1.6 Facilitadores y obstáculos de la creatividad 

¿Cuándo y en qué contexto emergen con mayor fuerza y facilidad las ideas? 

Con relación a la primera parte de la pregunta, es bien sabido, que todos los cerebros humanos están programados 
para buscar discontinuidades. Derrochamos creatividad por naturaleza pero para que estas predisposiciones innatas 
se potencien adecuadamente y no se queden, en buena medida, inéditas, resulta imprescindible crear unas 
condiciones capaces de fomentarlas. De hecho, observamos como durante la infancia, cuando aún los hemisferios 
cerebrales de los niños han registrado escasos desarrollos, las habilidades creativas asoman con mayor fuerza y sin 
límites.  

A este respecto, la figura 3 no representa una obra de un artista plástico de estilo abstracto sino un dibujo de un niño 
de cuatro años. Cuando su padre le preguntó qué representaba su dibujo, el niño le contestó: "Todo vientres". Daba la 
casualidad de que su madre se encontraba en estado de buena esperanza y así es como el niño visualizaba e 
interpretaba el acontecimiento.  

 
 

Figura 3. "Todo vientres"  
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En cuanto a la segunda parte de la pregunta anterior -¿En qué contexto emergen con mayor fuerza y facilidad las 
ideas?- conviene subrayar que el clima sociocultural interviene directamente en el desarrollo de las personas y que, a 
través del mismo, se puede ayudar a estimular o a inhibir la creatividad. Pero antes de detenernos un poco más en el 
contexto, veamos algunos de los principales facilitadores y barreras a la creatividad consultando el cuadro 4. 

Cuadro 4 
Principales facilitadores y barreras a la creatividad 

Facilitadores Barreras 

• Disponer de un espacio individual y 
de un margen de maniobra para dar 
rienda suelta a nuestras ideas e 
iniciativas. 
 
• Crear un ambiente de trabajo que 
favorezca la expresión y eclosión de 
los talentos personales. 
 
• Fomentar la curiosidad y el gusto por 
lo desconocido. 
 
• Dejar que las personas se enfrenten 
a los retos con ilusión y entusiasmo y 
reciban el apoyo de los demás. 
 
• Proteger a las personas con espíritu 
investigador. 
 
 
• Involucrarse en los temas y romper 
barreras asumiendo riesgos. 
 
 
• Tener confianza en lo que uno hace. 
 
 
• Mantener canales de comunicación 
siempre abiertos. 
 
• Compartir información y objetivos. 
 
• Premiar los aciertos.  

• Trabajar bajo presión y tensión. 
 
 
 
• Dejarse llevar por los hábitos, las 
rutinas y las deformaciones 
profesionales que nos esclavizan.  
 
• Temer el ridículo 
 
 
• Enunciar una crítica prematura de 
tipo "racional". 
 
 
• Aferrarse a los paradigmas (uno ve lo 
que espera ver). 
 
 
• Creer en las culturas cerradas con 
principios, valores, creencias y 
patrones de comportamiento muy 
rígidos. 
 
• Exigir resultados inmediatos.  
 
 
• Dar por buenas las estructuras 
organizativas muy jerarquizadas. 
 
• Sancionar los fracasos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Las aptitudes de las personas se definen, fundamentalmente, durante la primera infancia y eso supone que la 
búsqueda, identificación y reconocimiento de los pensamientos sea básico para la transformación de nuestra realidad. 
En este sentido, Saint-Exupéry intento traducir a través de su obra maestra "El Principito" como el sistema educativo 
que el conoció y que, según todos los indicios, sigue vigente o con escasos retoques, no ha dejado de colocar 
cortapisas al desarrollo de la creatividad que se manifiesta naturalmente en los niños.  
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Cuando tenía seis años, Saint-Exupéry hizo el siguiente dibujo número 1: 

 

Y escribe: 

"Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. 
Me contestaron: ¿Por qué habrá de asustar un sombrero? 
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibuje entonces el 
interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. 
Mi dibujo número 2 era así": 

 

"Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que 
me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de seis años, 
abandoné una magnífica carrera de pintor". 

Es evidente que Saint-Exupéry estaba desalentado por la actitud de rechazo que habían provocado sus dos dibujos y 
llegó a la conclusión de que las personas mayores nunca comprendían nada por sí solas y que resultaba agotador 
para los niños el tener que dar siempre explicaciones a los adultos. Más tarde, pilotando un avión, tuvo una avería 
mientras sobrevolaba el Sahara y realizó un aterrizaje de emergencia. A la mañana siguiente, se le acercó "El 
Principito" y éste le pidió que le dibujara un cordero. Recordó entonces que había estudiado geografía, historia, cálculo 
y gramática, y contestó al hombrecito, con cierto disgusto, que no sabía dibujar.  

¡Qué alegato a favor de la creatividad! Queda claro que nuestro sistema educativo refuta todo aquello que no se ajusta 
a sus principios y reglas. Estas actitudes son las que han potenciado el hemisferio izquierdo en detrimento del 
hemisferio derecho. De esta manera, cuando, ya adultos, nos enfrentamos, en nuestra vida diaria, a problemas 
reaccionamos de forma lógica saliendo a la busca y captura de la solución ideal.  

Ahora, no podemos ser tan rotundos porque si, por una parte, las empresas no sentían, tradicionalmente, la imperiosa 
necesidad de suscitar la creatividad de sus empleados para alimentar una cartera de ideas de cara a obtener posibles 
innovaciones y enviaban con alegría todas las sugerencias que no venían avaladas por ciertas garantías de éxito al 
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cementerio de las ideas, hemos de reconocer, por otra parte, que cada vez son más numerosas las empresas que van 
cayendo en la cuenta de que hoy se compite a través de esa creatividad capaz de derivar en innovación. Ante este 
imperativo, se intenta buscar remedio implantando iniciativas que favorezcan la expresión y eclosión de esas 
predisposiciones que atesoran aquellos miembros de la organización dispuestos a reverdecer sus facultades innatas 
que tienen en estado de hibernación, aunque eso sea una tarea ardua ya que, a medida que entramos en edad, 
nuestra capacidad creativa va mermando y tiene difícil arreglo.  

Ante este dilema, y por no tirar la toalla, por la cuenta que les tiene, las compañías empezaron a adoptar, hace ya 
algunos años, herramientas que pudieran impulsar la creatividad. Dichas herramientas se pueden clasificar atendiendo 
a sus objetivos prioritarios: por una parte, cabe tomar en consideración aquellas herramientas "solucionadoras de 
problemas" y que, por tanto, obedecen a planteamientos reactivos o defensivos (creatividad normativa), y, por otra, las 
herramientas orientadas más directamente al fomento de la innovación y que, en consecuencia responden a un 
enfoque proactivo u ofensivo (creatividad exploratoria y creatividad aleatoria). Entre las herramientas más empleadas 
destacamos las que recoge el cuadro 5. 

Cuadro 5 
Herramientas para el fomento de la creatividad 

Herramientas orientadas a la solución de problemas 

Técnicas Descripción 

Modelo TRIZ 
(Altshuller, 1946) 
(acrónimo ruso de 
Teoría para la 
Resolución 
Inventiva de 
Problemas)  

Fundamentado en la ciencia y en el conocimiento que se 
concentran para resolver contradicciones en sistemas 
teóricos desde un estudio de problemas técnicos que se 
aprehenden a partir de predicciones de la evolución de los 
sistemas apoyados en una base de datos de 
comportamientos que muestra contradicciones pasadas o 
similares. 

Método del 
Brainstorming -
tormenta de ideas- 
(Osborn, 1953) 

Se lleva a cabo mediante procedimientos grupales no 
estructurados en los que participan deliberadamente 
personas para proponer ideas sobre un problema 
determinado. Se utiliza el brainstorming cuando es 
necesario obtener un número extenso de ideas en torno a 
un tema favoreciendo la emergencia de las posibles 
causas y soluciones alternativas. La crítica está prohibida 
y todas las ideas son bienvenidas. 

Sinéctica (Gordon, 
1961) 

Es un método de libre asociación. La palabra sinéctica es 
de origen griego y traduce la "unión de elementos 
distintos y aparentemente irrelevantes". Dicha técnica 
consiste en explorar y generar ideas/soluciones y recurre 
a la utilización de metáforas y analogías. Las metáforas 
son algo más que símiles y su empleo implica interacción 
al filtrar ideas diferentes pero asociadas. Ayudan a 
comunicar complejas descripciones y fenómenos que 
pueden no ser accesibles a través de métodos analíticos 
tradicionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
las metáforas nos contextualizan las organizaciones en un 
mundo distinto y parcial porque la propia naturaleza de la 
empresa es un compendio de fenómenos complejos y 
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paradójicos que pueden ser tratados y comprendidos de 
muchas maneras diferentes y no, exclusivamente, desde 
el uso de una sola metáfora. 

Círculos de 
calidad (Deming, 
1982) 

Los círculos de calidad suscitan, básicamente, la 
creatividad normativa (se identifican, analizan y resuelven 
los problemas surgidos en el trabajo). 

Técnica del Lateral 
thinking -
pensamiento 
lateral- (De Bono, 
1967) 

Permite generar nuevas ideas mediante el empleo de 
técnicas provocativas. Estamos acostumbrados a pensar 
en una sola dirección -de frente- obedeciendo a 
planteamiento "lógicos" y con el pensamiento lateral se 
pretende suscitar soluciones imaginativas que no son, 
precisamente, aquellas que más se "esperan". El 
pensamiento lateral no es, según De Bono, una habilidad 
privilegiada ni mucho menos compleja, sino que es un 
poder latente que todos poseemos, sólo exige un cambio 
de actitud mental y un enfoque abierto a la solución de 
problemas. 

Herramientas orientadas a la innovación 

Técnicas Descripción 

Método Phillips 66 
(Phillips, in Jones, 
1997) Método 635 
(Warfield in Jones, 
1997) 

Son variantes del Brainstorming enfocados a la 
generación de ideas innovadoras. El primer método 
consiste en dividir un gran grupo en pequeños grupos de 
6 personas. Tienen 6 minutos para proponer ideas que 
después se compartirán en el grupo grande. En cuanto al 
segundo método, se reúnen 6 personas alrededor de una 
mesa, 3 ideas tendrían que escribir cada participante y se 
dispone de 5 minutos para escribir estas ideas. 

Método SCAMPER 
(Eberle, 1984, 
1996) 

Este método parte del famoso axioma de Lamartine 
"Nada se crea todo se transforma". Se trata de una lista 
de verificación generadora de ideas creada por Eberle a 
partir de la propuesta por Osborn (1953). Eberle inventó 
una mnemónica que llamó SCAMPER para que fuese 
más fácil recordarla: 
S: Sustituir: método de eliminación de errores 
C: Combinar: mezclar ideas 
A: Adaptar: explorar nuevas aplicaciones  
M: Magnificar: cualquier aspecto de cualquier cosa puede 
ser modificado 
P: Poner otros usos: imaginar qué otras cosas podrían 
hacerse 
E: Eliminar: minimizar, intentar reducir los objetos a su 
mínima expresión 
R: Reorganizar: mirar lo opuesto y se verán cosas que 
normalmente no se ven  

Círculos de 
creatividad 

Los círculos de creatividad (Majaro, 1988) combinan la 
creatividad normativa con la creatividad exploratoria (se 
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(Majaro, 1988) trata de descubrir nuevas oportunidades a los 
conocimientos que controlan las empresas) y aleatoria (se 
refiere a la inventiva procedente de la intuición). 
 
Al hilo de éstos círculos de creatividad, pero también, en 
cierta medida, de los círculo de calidad, las actividades 
realizadas por las comunidades de prácticas, como las 
efectuadas por los círculos de mejora, constituyen un 
caldo de cultivo óptimo para la creatividad, provocando la 
reflexión, la emergencia, la asociación, la concatenación y 
la combinación de ideas, no necesariamente alineadas 
hacia un mismo objetivo. 

Grupos 
multidisciplinarios 
(Mintzberg, 1979), 
(Nonaka y 
Takeuchi, 1995) 

Tanto Mintzberg -a través de su modelo de organización 
adhocrática- como Nonaka y Takeuchi -al explicar la capa 
o base de conocimiento de su propuesta de configuración 
hipertexto-, abogan por la formación de equipos 
multifuncionales vinculados a proyectos de innovación 
para obtener sinergias. 

Lego Serious Play 
(Roos y Victor, 
1999) 

Últimamente, algunas empresas se han interesado e 
inclinado por los juegos de inspiración que responden a 
planteamientos espontáneos y abiertos. Roos y Victor 
(1999) del Instituto suizo Imagination Lab, se basaron en 
trabajos del psicólogo Jean Piaget (1945, 1970) para 
desarrollar el "Lego Serious Play". Dicho juego utiliza las 
piezas del Lego para ayudar a los empleados de las 
empresas que lo usan a pensar, hablar, visualizar, 
comunicar y entender mejor su negocio. La idea que 
subyace es que aquellas actividades en las que se 
involucra el uso de las manos ponen en marcha ciertos 
procesos mentales que hacen que éstos tengan un efecto 
mucho más profundo y duradero que los que sólo utilizan 
palabras o imágenes en dos dimensiones. A través de los 
sistemas sensoriales se recogen unos estímulos 
transferidos al cerebro el cual los procesa y responde 
mediante emociones ya sean positivas o negativas que el 
sujeto pondrá de manifiesto.  
 
Sin tratarse de un juego, la utilización de las manos como 
vehículo de creatividad fue utilizada por Da Vinci. La 
técnica del maestro renacentista para tener ideas 
consistía en cerrar los ojos, relajarse completamente y 
llenar un folio con líneas y garabatos al azar. Luego 
buscaba imágenes y patrones en los garabatos. Esto 
permite poner ideas abstractas bajo una forma tangible. 
 
Detrás del "Lego Serious Play" está la idea de que 
podemos ser tan creativos que los niños que establecen 
conexiones cerebrales por medio de juegos y de que al 
utilizar dicho juego volvemos, de alguna manera, a la 
infancia. Para Piaget el juego es el paradigma de la 
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asimilación. Al ejercitar sus esquemas mentales el niño, 
con independencia de las propiedades específicas de 
cada objeto, deforma la realidad en beneficio de su 
organización interna. 

Inteligencia 
cultural (Hampden-
Turner y 
Trompenaars, 
2000), (Chevrier, 
2003), (Earley y 
Peterson, 2004) 

Desde el análisis de la cultura corporativa, se hace 
especial hincapié en la diversidad cultural y en la creación 
de grupos multiculturales como fuente de riqueza 
intelectual. Se apuesta por la integración de actitudes, 
aptitudes, habilidades y experiencias de personas que 
han nacido en distintas regiones y crecido y educado en 
diferentes contextos sociales con unos procesos de 
formación dispares. Para un óptimo aprovechamiento de 
este mestizaje cultural recomiendan que se implante un 
modelo de dirección capaz de poner en acción una 
función de inteligencia cultural que filtra, interpreta y 
valoriza la información relativa a los elementos 
constitutivos de la cultura para dar la posibilidad a sus 
usuarios de decidir y actuar eficazmente de acuerdo con 
el logro de determinados objetivos. 

Fuente: Elaboración propia  

Además de estas técnicas, existen otros métodos como, por ejemplo, la lista de atributos (Crawford, 1954), el Sinapsis 
(Aznar, 1974), el Lotus Blossom (Matsumura in Jones, 1997) o el método PO (De Bono, 1967) cuyo acrónimo deriva 
de (P)rovoking y de (O)peration (Operación Provocada).  

Acerca del "Lego Serious Play", no cabe duda de que se aprende experimentando e interactuando entre jugadores 
pero no es menos cierto que hemos perdido esa frescura que guía las iniciativas de los niños. Además, la teoría de 
enculturación de Sutton-Smith y Roberts (1964, 1981) plantea la relación existente entre el tipo de valores inculcados 
por una determinada cultura y la clase de juegos que, con el propósito de garantizar la transmisión de dichos valores, 
son promovidos por cada cultura. Es decir, que los juegos practicados por los niños responderían al marco 
sociocultural en el que surgen y, en este sentido, reproducirían los sesgos introducidos en los sistemas educativos 
concebidos. 

En resumen, constatamos que todas las herramientas que figuran en el cuadro 4 alternan técnicas duras basadas en 
la tecnología (modelos, métodos, procedimientos, procesos, etc.) con técnicas blandas mucho más relacionadas con 
el trato personal y poniendo en práctica principios de la inteligencia colectiva (favorecer la interacción de las personas 
para enriquecer el conocimiento y suscitar el ingenio, recurrir a la empatía, fomentar la motivación, establecer un 
ambiente de confianza, etc.). 

De todas formas, mientras que para los incrédulos el empleo de éstas técnicas responde a prácticas más propias del 
curanderismo porque no hay iniciativas lo suficientemente eficaz para recuperar capacidades que se nos han quedado 
atrofiadas por el sistema educativo que hemos padecido, para lo optimistas, en cambio, todos estos esfuerzos 
realizados por las empresas pretenden liberarnos de nuestra condición de discapacitados y se trata de una terapia que 
rehabilitará esas facultades que hemos dejado en el camino.  

(http://www.madrimasd.org/revista/revista30/tribuna/tribuna1.asp) 

 

5.1.7 Creatividad individual y creatividad grupal 
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"La Creatividad no se enseña ni se aprende en los libros, sino con la práctica diaria y reflexiva de todas las formas de 
expresión unidas a una imaginación transformadora y transgresora , que convierte al ser humano en un crítico y 

transformador de su entorno."  David de Prado Diez 

DE LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL A LA CREATIVIDAD GRUPAL 

Hasta fines del 80 existía la creencia generalizada de que la creación era algo íntimo y mágico, y por tanto, referido 
exclusivamente a la esfera individual. El artista pinta a solas a partir de su mundo imaginario, su experiencia y saber 
personal. No parecía aceptable en el mundo artístico el proceso de ideación, invención y ejecución grupal, algo que es 
considerado inevitable e imprescindible en el deporte, la política, la investigación científica y la gestión industrial. Hoy 
no se puede hacer casi nada de relevancia sin la conjunción sinérgica de grupos de personas que piensan y actúan 
movidas por los mismos fines/ y un estilo "abierto y tolerante" de trabajo cooperativo-vincular.  

Pero, ¿cómo conjugar el pensamiento creativo emotivo diferencial de cada sujeto con la acción conjunta de todos en la 
que las diferencias se integren armoniosamente en un proyecto común?  

El desafío es lograr un proceso creativo de trabajo aunando los intereses, sugerencias y vivencias particulares en un 
proyecto coherente y grupal. 

Se puede arribar a ello : 

1°.- Participando todos en un proyecto, trabajo o en resolución de problemas, donde las sugerencias individuales se 
contaminan enriquecedoramente con las del grupo. Las ideas sean de todos y todos tomen como propias las ideas 
que les interesan de los demás.  

2°.- Asumiendo que las ideas iniciales no son casi nunca las mejores, y que conviene reelaborarlas y transformarlas.  

3°.- Aceptando todas las sugerencias sin reticencias y trabajando grupalmente cada uno para mejorarlas, de modo 
que las sugerencias individuales, sean asumidas "realmente por el grupo (o pequeño grupo), remodelándolas o 
recreándolas por medio de diferentes ensayos.  

4°.- Sometiendo a evaluación crítico-creativa el ensayo o boceto de cada idea, es decir, haciendo que el resto del 
grupo individualmente o en diada la trabaje, simplificando o complejizando, dividiendo o multiplicando, agrandando o 
empequeñeciendo, proponiendo nuevos usos y aplicaciones.  

EL PROCESO CREATIVO. Algunos principios de creatividad  

Son numerosos los principios que sustentan o constituyen la creatividad, especialmente válidos para la creación grupal 
, por lo que han de traducirse en normas de comportamiento y actividades divergentes de pensamiento, expresión y 
aplicación en todo momento o etapa del trabajo creativo individual o grupal.  

         Libertad y autonomía: Pensar decir y hacer cuanto se le ocurra a cada individuo o a todo el grupo, sin 
ninguna inhibición, represión, ni miedo.  

         Vincularidad e interacción: Se está ante unas experiencias, conceptos y emociones comunes, que unen 
y estimulan a la interacción abierta y a la comprensión. Se tiene en cuenta lo que los une y diferencia, para el 
logro de una nueva síntesis más poderosa.  
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         Productividad y agilidad mental: Se trata de agotar cuantas ideas y emociones hay el interior de cada 

participante del grupo, con fluencia ideacional, por ejemplo utilizando un Torbellino de ideas, sin censuras ni 
represiones, impulsando la agilidad y flexibilidad mental.  

         Originalidad y unicidad: Como individuos y como grupo se es único e irrepetible, se busca idear y hacer 
algo nuevo y original, sorprendente e inusual, nunca visto ni sospechado.  

Innovar en vez de reproducir o copiar: Ensayar cambiando en vez de copiar, transformar, recrear, crear y mejorar el 
mismo trabajo u obra de modo de eludir el estilo cognitivo de pensar y ser creadores en lugar de reproductores. 

FINES Y VENTAJAS DE LA CREATIVIDAD GRUPAL  

El trabajo creativo en pequeño grupo o grupo grande, informal o institucional tiene muchas ventajas contrastadas, 
frente a la creatividad individual, derivadas de los fines que la creatividad grupal persigue y de los principios 
fundamentadores de la creatividad. Entre ellos señalaremos los siguientes:  

         Fomentar la apertura desinhibidora del mundo interior -pensamientos y afectividad. Crear es comunicar el 
mundo íntimo a través de una obra o producto creativo.  

            Estimular la tolerancia y la escucha activa a las ideas y propuestas ajenas que, en cuanto distintas o 
contrarias a las propias, enriquecen éstas. Nadie tiene miedo ni a copiar ni a ser copiado: Todos transforman 
superadoramente.  

            Obtener una visión plural y no egocéntrica del objeto de trabajo, que se enriquecerá con las experiencias y 
las perspectivas diversas de los participantes, expresadas mediante torbellino de ideas. Los estilos y correcciones de 
los otros contaminarán enriquecedoramente los propios.  

         Crear conciencia de grupo productivo y eficaz, original e innovador, que explota todas las propuestas e 
iniciativas de cada miembro asumiéndolas en un proyecto colectivo, previo ensayo y desarrollo de cada idea 
individualmente. Así nunca nadie se siente rechazado, produciéndose una cohesión e integración grupal fuerte, 
basada en la aceptación incondicional y la autoestima objetiva. La obra del grupo se siente como propia, pues todos 
han dejado huella en la misma.  

 Vincular: Ante los baches y atascos en el trabajo y frente al sentido de impotencia de no ser capaz de hacer o 
resolver algo, la ilusión y los ojos de los demás ofrecen nuevas salidas y alternativas posibles y dan ánimo para seguir. 
Los resultados eficaces o productos llamativos de los otros y las dificultades encontradas son un estímulo para uno 
mismo, generando nuevas oportunidades de variación para la propia obra. No hay imposibles para un grupo creativo: 
hay optimismo funcional.  

El grupo capta y vive la totalidad de la situación en todas sus perspectivas -suma integradora de visiones 
contrapuestas- por lo que la obra resultante siempre sintonizará más fácilmente con el público, aunque la original 
concepción la hagan de difícil comprensión por su novedad. Toda obra creativa, si es realizada en grupo, pierde su 
carácter idiosincrático solipsista al transpirar múltiples espíritus, estímulos y sensaciones, como resultado del proceso 
e input grupal variable de las distintas sensibilidades.  

ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO GRURAL  

En el proceso creativo siempre se asumen los principios y fines de la creatividad para crear un clima grupal de 
optimismo alegre (todo es posible) , de desinhibición (nada está prohibido ni es censurable) , de libertad de 
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pensamientos y de acción (todo es pensable, opinable y ensayable como en un laboratorio) , de tolerancia y apertura a 
lo nuevo y lo absurdo, a lo irracional y lo ridículo, de respeto absoluto a las ideas y opciones de los demás, aunque 
parezcan erróneas o descabelladas, intentando comprenderlas y aprovechando todo lo que tengan de innovación.  

En el proceso de trabajo creativo grupal se sugiere las siguientes etapas:  

1.-Clima normativo de grupo: El coordinador explicará con breves frases en qué consistirá esencialmente el trabajo 
creativo del grupo: libertad absoluta, sentir y pensar en alto sin miedos, respeto y aprovechamiento de ideas ajenas y 
contrarias a las propias, cantidad de ideas y ensayos, ser original y distinto.  

2.-Sintonía grupal: pueden sentarse en ronda, relajarse, hacer una visualización... ( Que piensa y quiere hacer cada 
miembro en el grupo) y asunción de los criterios o principios de creatividad para funcionar como grupo  

3°.- Estimulación creativa del grupo: con alguna técnica o procedimiento creativo para obtener las ideas, imágenes 
y sensaciones de todo el grupo: Torbellino de ideas (Brainstorming, fantasía guiada, analogías, etc.)  

4°.- Estructuración, ordenación y selección de las ideas útiles y aplicables, absurdas y originales. Completarlas y 
mejorarlas.  

5°,- Ensayo y aplicación individual de las ideas o propuestas que más interesan a cada uno y aclaraciones 
verbales de como ejecutarlos.  

6°.- Comunicación con sugerencias grupales de mejora: Se pueden comparar los trabajos, se juntan los 
semejantes y se contrastan con los opuestos, se secuencian en momentos sucesivos, se reelaboran ideas 
incompletas, se simplifican las complejas o difíciles, siempre con la idea de mejorar y transformar . 

7°.- Incubación de las ideas dejándolas dormir durante un día o dos, pensando en cosas semejantes o diversas que 
podrían tener que ver con ellas.  

8°.- Trabajo definitivo: se seleccionan las mejores ideas y se analizan, reelaboran y se ensayan grupalmente con un 
sentido de visión global para organizarlas en un conjunto armónico: trabajos individuales resultantes de la creación 
grupal que se orquestan en una armoniosa obra colectiva.  

9.- También se puede redefinir una obra conjunta con las mejore sugerencias, que realizan entre todos o en diadas 
y la ejecución definitiva se reparte compartidamente. 
(www.educarjuntos.com.ar/archivos/proceso_creativo_grupal1.doc) 

LOS OBSTACULIZADORES DE LA CREATIVIDAD GRUPAL Los condicionantes reproductores anticreativos son los 
prejuicios y hábitos de pensamiento y acción fijos o prefijados que inhiben o prohiben a uno mismo el sentido 
innovador y lúdico de cambiar, soporte estimulador de la creatividad, ensayar y jugar. Las experiencias basadas en el 
éxito y el saber fijo y seguro de experto que obliga a pensar y hacer las cosas como siempre se han hecho; la 
autoridad formal definida por el puesto que se ocupa o fruto del prestigio del que se espera que opine y decida por el 
grupo; la jerarquía y el paternalismo que orienta y piensa por los demás, inhibiendo la iniciativa; el miedo al ridículo y al 
rechazo que suscita todo lo nuevo y lo imprevisible, lo extraño e inclasificable, característico de la originalidad creativa; 
la rigidez intolerante, la presión del tiempo y el afán de eficacia del grupo, que elude el juego, la digresión y el 
pensamiento lateral y fantástico por parecer una pérdida de tiempo y un alejamiento de las metas, etc. Estas 
objeciones obstaculizantes de la creatividad se superan con la puesta en práctica de las normas e ideales de la 
creatividad: libertad absoluta de expresi6n y pensamiento; jugar, innovar y ser original en vez de copiar y reproducir; 
ser uno mismo, diferente y abierto en vez de ser otro, una copia de los demás; pensar y operar por sí mismo, 
respondiendo a las imágenes y analogías clarificadoras, etc. 
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(http://www.mitecnologico.com/Main/CreatividadIndividualYCreatividadGrupal) 

 

5.1.8 Técnicas de creatividad 

La respuesta más simple de todas, basada en el poder de nuestro subconciente es: "De un paseo".  Cuántas ideas ha 
tenido usted mientras estaba haciendo aeróbicos, caminando, trabajando en el jardín, lavando los platos o 
manejando?.  Nuestro subconciente está procesando constantemente ideas y estímulos recibidos de manera 
consciente.  Una técnica útil es trabajar activamente en un problema antes de irse a dormir, permitiendo que el 
subconsciente se haga cargo.  Revise cualquier idea al despertar y tenga a la mano papel y lápiz cerca de su cama 
para anotar sus ideas.  

No hay ningún método seguro que garantice el éxito en la creación de grandes ideas.  Un método estructurado puede 
ser bueno, pero puede en algunos casos ser causa de fracaso y bloqueo para muchas ideas.  La verdadera 
inspiración no es medible físicamente ni tangible de ninguna manera concreta.  

Se considerarán métodos específicos de generación de ideas.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 
consideración descansa en una cualidad que no puede ser medida, aunque puede ser dicernida mediante una mente 
debidamente adaptada.  Por ejemplo, cualquier mente que busque adaptación.  Esto es porque la creatividad no 
puede ser limitada, y por lo tanto, cualquier cosa con límites no puede tener creatividad.  

Para muchos artistas y creadores, en nuestra sociedad occidental, la creatividad es vista como una trea que hay que 
hacer.  Existe la percepción de que se requiere trabajo duro para crear las mejores obras.  Probablemente, hay 
grandes artistas que no necesitan excederse en el trabajo para tener éxito mientras hay otros que requieren mucho 
trabajo.  Esta creencia está profundamente arraigada en nuestra sociedad.  

La creatividad de una persona puede ser influenciada por su propio punto de vista sobre la creatividad.   Una manera 
de aumentar la creatividad es entender cómo vemos la creatividad propiamente dicha y cómo funciona en el caso de 
cada uno de nosotros.  No podemos enseñarle creatividad a un grupo de personas y esperar que se desempeñen de 
forma similar.  Esto seguramente parece muy obvio, pero raramente la creatividad es vista de esta manera.  Aprender 
cómo ser creativo no es lo mismo que aprender a hornear un pastel.  

Las filosofías orientales tienen algunos componentes relativos a la creatividad, en particular el Budismo (incluido el 
Budismo Zen) y el Taoismo.  Se cree que no se puede crear adecuadamente partiendo del control y la ilusión de la 
mente.  Uno debe ir más allá de ella, más allá de su poder, y simplemente dejar la mente libre para expresar cualquier 
cosa que quiera.  Tan pronto como tratamos de crear, por ejemplo "hacerlo", empezamos a controlar.  Debemos 
aprender a aflojar el control, dejar la mente ser.  En vez de forzar cualquier cosa, dejémosla venir, o más 
apropiadamente, démosle la oportunidad de venir (aunque esto no funciona con todas las personas).  Este mensaje es 
muy similar al de Timothey Gallwey en su libro "The Inner Game of Tennis" y descrito más adelante en la sección del 
Cerebro de la página Creativity Web.  

La creatividad está fuertemente relacionada con la receptividad hacia la vida y lo que ella nos ofrece.  Esto significa 
estar abierto a lo que es verdad respecto a nosotros mismos y a los demás.  La creatividad florece cuando aceptamos 
la verdad acerca de las cosas.  Por ejemplo, siempre es verdad que la gente es importante.  Si yo trato de alcanzar 
mis metas desconociendo los derechos o sentimientos de los demás, me estoy engañando y mi percepción de la 
realidad esta distorsionada.  Dado que la creatividad depende  de información precisa acerca del medio ambiente de 
uno, mi falta de interés en otros se convierte en un obstáculo para la creatividad.  

Otros escritos útiles:  

http://www.ozemail.com.au/%7Ecaveman/Creative/
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Otra área donde la honestidad conmigo mismo me permite ser más creativo es en mis metas y sueños personales.  He 
encontrado que entre más pienso en mis metas y las evalúo objetivamente (como si fueran las metas de otra 
persona),  más reales llegan a ser para mi.  Encuentro que tienden a ser factibles a medida que mi mente trabaja en 
maneras creativas de hacerlas funcionar.  En general, he encontrado que mientras más insisto en algo, mi mente 
trabaja más en ello creativamente para lograr su realización.  El mensaje aquí es insistir en las cosas que usted quiere, 
y no en las cosas que no quiere.  

 Por ejemplo, he encontrado de tremenda ayuda aprender sobre las noticias locales mediante hablar con las personas, 
en vez de verlas en la televisión.  Donde yo vivo (USA), los medios de noticias enfatizan los aspectos violentos de las 
noticias, y desvergonzadamente presentan cuadros que mi mente no puede olvidar.  Detenerse en tales cosas está 
bien si tales cuadros contribuyen a alcanzar mis metas, pero muy frecuentemente hay situaciones en las que no tengo 
control sobre ellas y, entonces desvían mis habilidades creativas de donde realmente las necesito tener.  Refierace a 
"Psychocybernetics" por Maxwell Maltz para mayores detalles. 

 Esforzarse por se original es contraproducente.  La originalidad brota del extremo opuesto del esfuerzo.  Simplemente 
siga "el estilo natural" y la originalidad resultará.  

"El estilo natural" incluye la disciplina.  El propósito de la disciplina es enfocar la energía evitando la distracción.  De 
este modo es una experiencia gozosa, porque sus beneficios son obvios.  

Ensaye las técnicas y luche por integrarlas a su estilo de pensamiento hasta que lo haga de una manera inconsciente.  
Escriba cada técnica en una tarjeta, lleve consigo la tarjeta durante un mes (o una semana) y practiquela 
concientemente hasta que forme parte de su manera de pensar 

(http://members.tripod.com/~hdo_zorrilla/creatividad/tecnicas.htm) 

TERCER EXAMEN (Presentar un proyecto de creatividad)   

ENTREGA DE CALIFICACIONES ORDINARIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


