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DEFINICION DE CONSTRUCTIVISMO 

 

 

Dada la aceptación generalizada que hoy tiene a nivel internacional la corriente 

epistemológica conocida como constructivismo y dado que en la comunidad de 

constructivistas coexisten diferentes puntos de vistas, cuya multiplicidad, la valoramos 

precisamente como la promotora de nuevas y superiores interpretaciones sobre el 

proceso de conocimiento humano, nos parece oportuno responder a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es el constructivismo?.  

 

La respuesta no parece muy obvia, ya que como bien se expresara anteriormente, entre 

muchos investigadores y docentes que se consideran constructivistas, existen 

divergencias cuando se trata de definir las implicaciones que el término conlleva.  

Por lo tanto, en lo que sigue trataremos de aclarar ciertos aspectos del constructivismo y 

sus implicaciones, en la forma de concebir el proceso del conocimiento y, particularmente, 

en lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Muchos autores sostienen que el constructivismo es básicamente un enfoque 

epistemológico, basándose en la relación o interacción que se establece entre el objeto de 

conocimiento y el sujeto que aprende, es decir, la relación objeto-sujeto, para otros se 

trata de una nueva forma de conceptualizar el conocimiento (aprendizaje). Sabemos 

además, que el constructivismo se basa en una serie de perspectivas filosóficas, 

psicológicas, epistemológicas y pedagógicas totalmente diferentes, entre ellas:  

 

• Determinadas teorías sobre el movimiento científico como por ejemplo las de  

Kuhn, Feyerabend, Lakatos y otros.  

• La epistemología genética de J. Piaget.  

• EL enfoque histórico cultural L Vigotsky.  

• El aprendizaje significativo de D. Ausubel. 



Con respecto al concepto de constructivismo, sin desconocer el valor de otras definiciones 

que tratan de explicar el término, y para el propósito que nos ocupa (la educación), 

podemos caracterizar el constructivismo como: 

 

 “una cosmovisión del conocimiento humano como un proceso de construcción y 

reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los individuos que tratan de entender los 

procesos, objetos y fenómenos del mundo que los rodea, sobre la base de lo que y ellos 

conocen”.  

 

Basados en esta cosmovisión, se pueden plantear los siguientes principios básicos en los 

que se sustenta el constructivismo:  

 

 1. La comprensión inicial de un objeto, proceso o fenómeno es local, no global. Las 

nuevas ideas son necesariamente introducidas y entendidas sólo en un contexto limitado. 

Cuando se introduce una idea por primera vez, puede ser difícil para el sujeto 

cognoscente saber qué rasgos de la situación son más relevantes para entenderla. 

Posteriormente, cuando la idea a sido explorada en una variedad de contextos, resulta 

generalmente más fácil percibir el patrón propuesto, y la comprensión es generalmente 

más amplia.  

 

2. El conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y reconstruido por el 

sujeto cognoscente de forma activa, interactuando con el objeto de estudio (relación 

objeto-sujeto).  

 

3. La función cognoscitiva es adaptativa y permite al que aprende la construcción de 

explicaciones viables sobre sus experiencias, es decir, cuando un sujeto actúa sobre la 

información relacionándola con el conocimiento que ya posee, le imprime e impone así 

organización y significado a su experiencia.  

 

4. El proceso de construcción de significados está siempre influenciado por el contexto 

histórico-cultural y económico-social del cual el individuo forma parte.  

 

5. Construir estructuras útiles de conocimiento requiere de una actividad esforzada e 

intencionada. El aprendizaje requiere una participación activa y reflexiva 



BASES FILOSÓFICAS DEL CONSTRUCTIVISMO 

Durante la modernidad, el desarrollo del conocimiento se mantuvo enmarcado dentro de 

los parámetros de una realidad que respondía a las leyes de causa y efecto. En la época 

contemporánea los desarrollos en los campos de la ciencia, la globalización de la 

economía y las transformaciones sociales profundas, entre otros factores, han provocado 

una ruptura con la forma tradicional en que se interpreta la realidad. 

 Esta visión paradigmática emergente ha modificado radicalmente los propósitos de la 

educación. La misma sugiere que los mismos se enfoquen hacia procesos que habiliten al 

estudiante a asimilar nuevas ideas, percibir nuevas estructuras teóricas y prácticas, 

solucionar problemas poco convencionales y a construir nuevos conocimientos para 

enfrentar las contingencias de un mundo complejo y diverso. 

 Ante esta necesidad, se ha propuesto la implantación del constructivismo como guía 

filosófica para enmarcar el proceso educativo. Precisamente en este enfoque, se visualiza 

al educando como un ente proactivo en el desarrollo cognoscitivo y el maestro como un 

facilitador de información, destrezas y valores (Bruner, 1960). 

El enfoque educativo constructivista no es substancialmente nuevo. Hace más de dos mil 

años ya Protágoras había señalado que “El hombre es la medida de todas las cosas: de 

las que existen, como existentes; de las que no existen, como no existentes”. En una 

sociedad de tradición idealista, una propuesta de este tipo contrarrestó la visión de un 

mundo controlado y manipulado por postulados de autoridad divina. 

Este enfoque propone al ser humano como el único responsable de sus productos y es un 

paso en el proceso mediante el cual éste toma control de sus acciones y de su vida. 

Posteriormente, en el En el siglo 18, la filosofía de Kant aportó al desarrollo del 

constructivismo cuando afirmó que la realidad no se encuentra "fuera" de quién la 

observa, sino que en cierto modo ha sido "construida" por su aparato cognoscitivo. 

Recientemente WatzlaWick y Krieg (1998), se opusieron a la noción de que las 

propiedades de un observador no entran en la descripción de sus observaciones. Estos 

autores señalaron que “la objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden 

hacerse sin un observador” Una teoría donde se propone que el conocimiento es un 



reflejo de lo que se encuentra fuera del ser humano, ya no es sostenible; por ende, la 

realidad es un resultado de los procesos perceptivos y de la creatividad humana. 

En el campo de la psicología, la teoría de la Gestalt refleja esta visión filosófica mediante 

el principio de “el todo es mayor que la suma de las partes”. Según los proponentes de 

esta teoría, ante un escenario, los observadores pueden captar distintas realidades.  

Aparentemente, lo que cada persona observa depende de la información que ha sido 

previamente almacenada en su cerebro. Esto implica que la captación, procesamiento y la 

elaboración del conocimiento es un proceso activo que se fundamenta en información 

adquirida previamente. Implica además, que cada ser humano construye una imagen 

mental única, combinando información previamente obtenida y grabada en el cerebro, con 

la información que se genera a través de los órganos sensoriales. 

Como el nombre lo sugiere, el constructivismo hace énfasis en la construcción del 

conocimiento que ocurre en la mente del individuo mientras se aprende.Watzlawick y 

Krieg (1998) postularon que el cerebro no es un mero recipiente donde se depositan las 

informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, los 

ordena y da forma.  

Estos teóricos además, le imprimieron amplitud y complejidad al concepto de 

constructivismo al indicar que para el observador existe una realidad de primer orden y 

otra de segundo. En el primer orden están los objetos con sus propiedades puramente 

físicas, y en el segundo, el sentido, el significado y el valor que les atribuimos. En este 

último, no existen ya criterios objetivos. Agregaron que es el lenguaje lo que le imparte la 

objetividad a lo observado. Al hablar, se va creando la realidad junto con las personas con 

quienes se interactúa. 

 De esta manera, sobre la base de las experiencias, se crea y se modifica la identidad, 

que se transforma permanentemente en virtud del contexto, de las circunstancias de las 

interacciones y de las características y expectativas de otros seres humanos. En 

el constructivismo se analizan aquellos procesos de percepción, de comportamiento y de 

comunicación, a través de los cuales los seres humanos construyen las realidades 

individuales, sociales, científicas e ideológicas, (Watzlawick y Krieg (1998). 
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