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Resumen 

El artículo presenta una aproximación al tema del fomento del pensamiento crítico y creativo 

en la edad preescolar, considerando algunos aportes desde la neuropsicopedagogía. Se realizó 

un estudio cualitativo, de nivel descriptivo, mediante búsqueda sistemática de fuentes 

bibliográficas relacionadas con el tema en bases de datos. El texto presenta, en primer lugar, 

algunos aportes relacionados con la comprensión de los aspectos cognitivos implicados en los 

procesos de pensamiento crítico y creativo desde los estudios de neurociencia y, en segundo 

lugar, aborda algunas orientaciones con respecto a estrategias metodológicas para tener en 

consideración a la hora de fomentar estos tipos de pensamiento en la edad preescolar. Se 

resaltan tres focos de atención desde las prácticas de enseñanza relevantes para el pensamiento 

crítico-reflexivo y creativo: fomento de redes semánticas/conceptuales, estratégicas y 

emocionales-motivacionales; considerando para el diseño de estrategias tanto los aspectos 

esenciales del proceso de formación de funciones psíquicas superiores, como las características 

específicas del desarrollo en la edad preescolar.  

 

Palabras clave: pensamiento crítico y creativo, metodología de enseñanza, edad preescolar.    

 

Abstract 

The article presents an approach to the issue of the promotion of critical and creative thinking 

in preschool age, considering some contributions from neuropsicopedagogy. A study with 

qualitative approach and descriptive level was used. The systematic search of bibliographic 
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sources allowed to identify some contributions for the understanding of the cognitive processes 

involved in the processes of critical and creative thinking from the neuroscience studies and, 

secondly, delimit some orientations for methodological strategies for the promoting of thinking 

in preschool age. There were established three focus points relevant in the teaching practices 

for the critical and creative thinking: promotion of semantic/conceptual, strategical and 

emotional-motivational networks. At the same time, it is necessary to consider for the design 

of methodological strategies, on the one hand, the essential aspects of the formation processes 

of higher psychic functions, and, on the other hand, the specific characteristics of cognitive 

development in preschool age. 

 

Keywords: critical and creative thinking, teaching methodology, preschool age. 

 

Resumo 

O artigo apresenta uma abordagem para a questão da promoção do pensamento crítico e criativo 

na pré-escola, considerando algumas contribuições da neuropsicopegadogia. Foi realizado um 

estudo qualitativo, de nível descritivo, por busca sistemática de fontes bibliográficas 

relacionadas ao tema nas bases de dados. O texto apresenta, em primeiro lugar, algumas 

contribuições relacionadas à compreensão dos aspectos cognitivos envolvidos nos processos 

de pensamento crítico e criativo a partir dos estudos da neurociência e, em segundo lugar, 

aborda algumas orientações sobre estratégias metodológicas a serem consideradas quando se 

trata de incentivar esses tipos de pensamento na idade pré-escolar. Três focos de atenção são 

destacados nas práticas de ensino relevantes para o pensamento crítico-reflexivo e criativo: 

promoção de redes semânticas / conceituais, estratégicas e emocional-motivacionais; 

considerando para o desenho de estratégias os aspectos essenciais do processo de formação de 

funções psíquicas superiores, bem como as características específicas do desenvolvimento na 

idade pré-escolar. 

 

Palavras-chave: pensamento crítico e criativo, metodologia de ensino, idade pré-escolar. 

 

 

Introducción  

La sociedad contemporánea ha sido catalogada por los autores como una sociedad de 

conocimiento que está mediado, además, por el uso creciente de medios tecnológicos virtuales, 

permitiendo un acceso rápido a una gran cantidad de información disponible, facilitando el 

aprendizaje y construcción de conocimiento (Domínguez, 2009; Ottone y Hopenhayn, 2007). 

Sin embargo, esta situación, según algunos autores, tiene también su lado negativo, reflejado 

en un descenso de la capacidad de concentración y la superficialidad en el pensamiento debido 

a exposición de contenidos predominantemente visuales cortos, telegráficos y simplificados; 

pasividad y poco sentido crítico al respecto de la abundante cantidad informacional, entre otros 

aspectos (Villa, 2006). La tecnología e información son herramientas que debes ir 

acompañadas del aprendizaje de su uso adecuado. En este aspecto no solo se refiere a las 
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habilidades técnicas, sino a las habilidades de pensamiento crítico reflexivo que permiten 

gestionar la información disponible de forma adecuada.  

En este contexto, siendo la educación “afectada por la realidad de la sociedad que le 

envuelve” (Tejada, 2008, p.1), debe tomar un rumbo distinto enfocado a responder los retos de 

formación correspondientes a las exigencias sociales actuales en cuanto a la formación de 

ciudadanos críticos, flexibles cognitivamente, creativos, autónomos, auto-reflexivos y con 

claras habilidades meta-cognitivas, de gestión de conocimiento y aprendizaje continuo a lo 

largo de la vida (Pozo et al., 2006).  

Ottone y Hopenhayn (2007) resaltan que es indispensable la adaptación de contenidos y 

capacidades a nuevas exigencias a nivel laboral donde “la inteligencia creadora y el 

procesamiento de información constituyen ejes centrales de valor agregado”, al igual que 

educar para la vida, con el fin de que nuevas generaciones sean capaces de participar en la vida 

colectiva mediante distintos espacios de interlocución, y construir una sociedad más 

democrática, justa e incluyente.   

En este aspecto el pensamiento crítico-reflexivo aparece como base fundamental que 

permite no solo llevar a cabo procesos de aprendizaje significativo y la transformación de la 

información en un conocimiento personalmente útil, argumentado, relevante y fundamentado; 

sino orientar la solución estratégica de problemas presentes en la vida cotidiana (Monereo, 

Pozo, Castelló, 2001; Minte-Münzenmayer y Ibagón-Martín, 2017; León, 2014). 

Paul y Elder (2005) resaltan el aporte que representa el pensamiento crítico al proceso de 

aprendizaje permitiendo “recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas 

para interpretarlas de manera efectiva y justa); llegar a conclusiones y soluciones bien 

razonadas (comparándolas con criterios y estándares relevantes); pensar de manera abierta 

dentro de sistemas de pensamiento alternativo (reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, implicaciones y consecuencias prácticas); y comunicarse de 

manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas complejos”(p. 5).  

Aunque el interés hacia el pensamiento crítico-reflexivo y sus características ha sido 

evidente en el campo de psicología y la educación desde el siglo pasado, actualmente en las 

condiciones informacionales de la sociedad contemporánea su desarrollo se convierte en un 

imperativo, inclusive, por encima de la importancia de los contenidos educativos. Sin embargo, 

los estudios realizados a nivel nacional e internacional resaltan que la educación queda todavía 

muy rezagada en cuanto al fomento del pensamiento crítico en la práctica real, ya que a pesar 

de estar presente su importancia en documentos relacionados con políticas educativas, los 

docentes denotan falta de estrategias eficientes para su fomento desde las prácticas de 

enseñanza (Minte-Münzenmayer y Ibagón-Martín, 2017; Amador, 2012).  

Otra de las habilidades del ser humano que se ha vuelto radicalmente importante y 

necesaria en la sociedad contemporánea, es la capacidad del pensamiento creativo.  

El valioso aporte de la creatividad ha sido destacado en varios ámbitos de la vida, 

empezando por un desempeño laboral más productivo y proactivo (Hernández Arteaga, 

Alvarado Pérez y Luna, 2015), un ejercicio de ciudadanía creativa, responsable y crítica 
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(Giraldo-Zuluaga, 2015; Satiro, 2011), mejor aprendizaje y rendimiento académico (Pantoja 

Pineda, 2013; Vargas et al., 2011), mayor bienestar y estados de ánimo positivos 

(Csikszentmihalyi, 2013), entre otros. El pensamiento creativo, al igual que el pensamiento 

crítico, forman parte de las 10 habilidades para la vida, tal como los conceptualiza la OMS 

(OMS, 1999; Díaz Posada, Rosero Burbano, Melo Sierra, Aponte López, 2013), siendo estas 

habilidades una propuesta universal de formación humana (Martínez, 2014) y un pilar decisivo 

para el bienestar y la habilidad para afrontar las adversidades.  

La sociedad contemporánea precisa de un nuevo paradigma social basado en un actuar 

responsable, solidario y trasformador, lo cual demanda fomento del pensamiento crítico-

reflexivo y creativo desde las edades más tempranas.  

Ya en 1984 Papanek afirmo que la educación promueve el conformismo del pensamiento 

en la sociedad contemporánea, inhibiendo “la capacidad de tener ideas libremente” (p.145). En 

la actualidad este conformismo de las masas va en aumento, debido a la creciente cultura de 

consumo y manipulación mediática (Steingress, 2004), generado a su vez, la indiferencia frente 

a muchas problemáticas graves a nivel sociales y ambiental que amenazan, incluso, la misma 

existencia de la humanidad.  

En este orden de ideas, es consecuente el interés de La Organización para la  Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacia el fomento de una educación acorde con las 

exigencias de la sociedad del siglo XXI, lo cual ha generado a nivel internacional reformas y 

estudios que están cambiando la realidad educativa y social en muchos países.  

En  este contexto de tendencias educativas a nivel internacional, reflejadas por las 

pruebas PISA y avances de sistemas educativos en los países como Finlandia, Polonia, 

Singapur, Nueva Zelanda, orientadas al fomento de habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, resolución de problemas y gestión informacional, Colombia se destaca por ubicarse 

en puestos muy bajos en estas pruebas, ya que la metodología educativa está muy dominada 

por una mentalidad tradicionalista (Bustamante y Linares, 2014; Semana, 2016).  

Colombia cuenta actualmente con uno de los sistemas educativos de menos eficacia, 

tanto a nivel latinoamericano, como internacional, lo cual se debe a diferentes factores, entre 

los cuales están políticas educativas que apuntan más a estrategias de ahorro y cobertura que a 

inversión y calidad, poca valoración y atención hacia el personal docente, baja preparación y 

calidad de los docentes, metodologías obsoletas, inequidad, entre otros (Iregui, Melo, Ramos, 

2010; De Jorge-Moreno, Díaz, Rodríguez, Segura, 2018; Mesa, Ortiz, Parra (cord.), 2018).  

Desde que Colombia inició su participación en las pruebas PISA, su desempeño ha sido 

muy por debajo de los estándares, incluso se evidencia un atraso de más de tres años en los 

estudiantes de 15 años en comparación con otros países vecinos (OECD, 2016). Ante la 

situación planteada, una de las deficiencias de mayor relevancia ha sido la falta de la habilidad 

del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, según lo plantea Andreas Schleicher (El 

Espectador, 2014), quien indica que los estudiantes colombianos muestran un buen rendimiento 

en pruebas memorísticas, sin embargo, presentan dificultades cuando se enfrentan a las 
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situaciones donde deben aplicar estos conocimientos a situaciones reales, generar sus propios 

juicios y emplear un pensamiento creativo.   

Algunos autores caracterizan la educación como un obstáculo para el fomento del 

pensamiento crítico y creativo, resaltando la prevalencia de las metodologías tradicionalistas y 

de la evaluación basada en una reproducción mecánica de datos (Torrance, 1969; Papanek, 

1984; Sternberg y Lubart, 1997; Strom y Strom, 2002; De Zubiria, 2006, Betancour, 2013). 

En ese orden, la capacidad creativa es un potencial humano que debe ser estimulado y 

fomentado por medio de los procesos formativos de una enseñanza especialmente pensada y 

organizada para este fin. Desafortunadamente, en la situación actual de la educación, tanto al 

nivel nacional, como internacional, se presentan bastantes falencias en cuanto a la construcción 

de los procesos de enseñanza dirigidos a fomentar la capacidad creativa (Klimenko, 2009, 

2010; Duran, 2014; Cordero, 2014). 

En este contexto y considerando que el factor clave en el éxito educativo son los 

profesores (Enkvist, 2010), es importante motivar a los docentes a mejorar su preparación y 

manejo de distintas estrategias didácticas y pedagógicas para el fomento de pensamiento desde 

sus prácticas de enseñanza al interior de las aulas de clase. En este panorama, es clave la 

preparación docente en cuanto al conocimiento de avances científicos, especialmente en 

neurociencias, ya que la educación debe ser un campo interdisciplinario (Salazar, 2005). 

Al respecto de lo anterior, Zadina (2015) y Goswami (2015) están de acuerdo al afirmar 

que es necesario que exista una conexión directa entre las neurociencias y la educación. Sin 

embargo, este puente no se establece sólo con un profesional competente en una de las dos, 

sino que debe existir una formación profunda y consciente en las dos áreas que permita crear 

unas bases sólidas que beneficien los procesos en el aula (Blakemore y Frith, 2005; Goswami, 

2008; Jensen, 2005; Jong et al., 2009; Katzir y Paré-Blagoev, 2006; Purves, et. al., 2004; Zull, 

2002). 

Salim et al. (2011) plantea que solo unos pocos estudios han intentado crear un puente 

entre las investigaciones que se dan en el laboratorio acerca del cerebro y lo que realmente 

sucede en el aula de clase. Tal vez sea por esto que una integración clara y consistente entre las 

dos sea todavía un tema del que se habla, pero no se lleva a la realidad educativa.  

Con la intención de ofrecer un material de consulta y reflexión para este fin, la presente 

revisión bibliográfica está orientada a indagar por las tendencias actuales e innovadoras en el 

fomento del pensamiento crítico-reflexivo y creativo en la educación, considerando los avances 

contemporáneos en las neurociencias.   

El interés de la presente revisión se orientó a las estrategias metodológicas de fomento 

del pensamiento crítico y creativo en la edad preescolar. En este aspecto se tuvo en cuenta que, 

aunque todas las etapas son importantes y contribuyen al desarrollo del pensamiento, la infancia 

y adolescencia son cruciales para el fomento de habilidades cognitivas y metacognitivas, de las 

actitudes frente al estudio y orientaciones personales y motivacionales. Las incidencias 

educativas durante la infancia y adolescencia son decisivas para la formación de bases tanto 

para la capacidad creativa (Muñoz, 2010; Mitjanz, 2006; Csikzentmihalyi, 1998; Gonzales, 
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2004; Klimenko, 2011), como para la habilidad del pensamiento crítico-reflexivo (Gardner, 

1995; Izu y Kiyomi, 2007; Tamayo, Zona y Loaiza, 2015). 

Se pretende aportar con este texto a la formación de los docentes con el fin de ir 

promoviendo en Colombia una educación orientada al fomento de pensamiento crítico-

reflexivo y creativo, siendo, además, compatible con el cerebro, tanto cognitivamente, como 

emocionalmente.   

 

Metodología  

 

El estudio realizado es de enfoque cualitativo, nivel descriptivo, método bibliográfico. 

Se orientó a indagar por las tendencias en el abordaje del pensamiento crítico y creativo desde 

las prácticas de enseñanza a partir de un enfoque neuropsicopedagógico. Para el análisis de 

información se utilizó la técnica de análisis ínter e intratextual, se empleó la ficha bibliográfica 

como instrumento. Se seleccionaron 70 artículos en revistas científicas y libros relacionados 

con el tema de estudio, publicados en los años entre 2000 y 2018 en idiomas español, inglés y 

portugués. Se realizó la búsqueda de la información en bases de datos de Scopus, SciELO, 

EBSCO, Dialnet, Redalyc, Elibros, Tesauro; empleando como buscadores las palabras: 

neurociencia y educación, enseñanza compatible con el cerebro, desarrollo de pensamiento 

crítico y creativo, habilidades cognitivas, estrategias de mediación, bases neurológicas del 

pensamiento, bases neurológicas de las funciones ejecutivas, pensamiento creativo en niños, 

pensamiento crítico en niños. Se tuvieron en cuenta las reglamentaciones éticas relacionadas 

con los derechos de autor y normas de citación (APA, 2006).  

 

Desarrollo del tema 

 

Aportes de la neurociencia al concepto del pensamiento crítico 

 

El pensamiento humano representa una función psíquica superior que surge y se desarrolla 

en una estrecha dependencia de las condiciones socio-histórico-culturales de cada individuo. 

Según Villarini (2014) el pensamiento permite construir una representación sobre el 

mundo, al igual que organizar el espacio de la propia subjetividad, y está representado por tres 

dimensiones: el sistema de representaciones o de codificación, que consiste en patrones de 

organización de información, como conceptos, imágenes, guiones, creencias, etc.; el sistema 

de operaciones mentales, que se llevan a cabo para organizar o reorganizar la información, 

siendo este sistema el que se encarga del proceso ejecutivo del pensamiento; y el sistema de 

actitudes, que representa el conjunto de tendencias y disposiciones afectivo-motivacionales, 
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que determinan la dirección y fuerza del pensamiento e incluye emociones, sentimientos, 

intereses, valores a nivel individual y social.  

El pensamiento crítico-reflexivo, al igual que cualquier otro tipo de pensamiento, cuenta 

con estos elementos, sin embargo, una de sus características distintivas es un alto grado de 

habilidad metacognitiva que permite no solo orientarlo hacia una meta especifica logrando un 

proceso sistemático, sino, lo más importante, poner tanto el contenido del pensamiento, como 

el mismo proceso en valoración y juicio de contraste desde distintas perspectivas. 

Según Yanchar, Slife y Warne (2008), el pensamiento crítico permite considerar la 

información desde múltiples perspectivas con el fin de cuestionar lo asumido. Dewey (1989), 

igualmente, planteaba que el pensamiento crítico pone en entredicho las creencias y 

suposiciones prestablecidas, abriendo la posibilidad de opción critica, siendo un proceso de “la 

consideración activa, persistente, y cuidadosa de una creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de las bases que la soportan y las conclusiones consiguientes a las que 

tiende” (Dewey, 1909, citado por Fisher, 2001, p. 2). 

En esta misma línea, Villarini (2014) plantea cinco perspectivas, que caracterizan este tipo 

de pensamiento: la lógica, que permite examinar y valorar el proceso del pensamiento en cuanto 

a su claridad conceptual, coherencia y validez, según las reglas lógicas; la sustantiva, orientada 

a validar la correspondencia con los conceptos, métodos o paradigmas existentes en distintas 

disciplinas científicas; la contextual, que valora y evalúa la perspectiva del contexto individual 

e histórico-social; la dialógica, que permite contrastar y examinar distintos aspectos con 

relación a posturas de los demás y mediar distintos puntos de vista; y la pragmática, que 

representa la capacidad de examinar el proceso de pensamiento a partir de sus fines, motivos e 

intereses subyacentes, ubicándolo en la perspectiva de sus determinantes efectivo-

motivacionales.  

Considerando lo anterior, se puede decir que el pensamiento crítico-reflexivo representa 

un tipo de pensamiento superior, cuya eficiencia depende de varios aspectos entre los cuales 

esta una disposición básica hacia el hábito de pensar y esfuerzo mental; un buen manejo de los 

mecanismos operacionales propios del pensamiento; la calidad y cantidad de sus contenidos 

(redes semánticas), y, por último, de una altamente desarrollada habilidad metacognitiva.   

En cuanto al avance de estudios sobre el pensamiento crítico, Richard Paul (s.f.) indica la 

presencia de tres etapas. Inicialmente, durante el periodo aproximado entre 1970 y 1982, el 

interés fue dirigido a la lógica, argumentación y razonamiento, dejando de lado el significado 

de los contenidos y el contexto a la hora de pensar. En el periodo entre 1980 y 1993, se 

incorporaron los elementos anteriores y se sumaron enfoques desde varias disciplinas. Sin 

embargo, no se logró una transversalidad en el abordaje del concepto al igual como no se 

consideró su uso en situaciones de la vida real como resolución de problemas. En el tercer 

periodo (1994-hoy), se intentó hacer una integración de los elementos faltantes de la emoción 

y subjetividad, al igual que se enfatizó en la importancia de las habilidades cognitivas, 

disposiciones actitudinales y de su elemento esencial que es la metacognición. Y, finalmente, 

en la última década los avances en neurociencia han realizado aportes importantes en la 
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comprensión de las bases neurológicas de los procesos psíquicos superiores relacionados con 

el pensamiento crítico-reflexivo. 

En esta línea, desde un enfoque neuroconstructivista, Bolger, Mackey, Wang & 

Grigorenko (2014), definen la capacidad cognitiva del pensamiento crítico como resultado del 

apropiado desarrollo de múltiples componentes, identificando tres principales: razonamiento 

fluido asociado a corteza prefrontal dorso lateral, funciones ejecutivas ligadas a la corteza 

fronto-parietal, dando un rol importante a la memoria declarativa, que posibilita el 

almacenamiento y evocación del conocimiento, componentes estratégicos en el razonamiento 

y toma de decisiones, que se encuentra vinculada al hipocampo y lóbulo temporal.  

Los estudios indican el papel crítico de la corteza prefrontal y especialmente dorsolateral 

en la generación del pensamiento, debido a su alta conectividad con la corteza parietal y otras 

áreas corticales, incluidas las relacionadas con el procesamiento visoespacial (área 19, corteza 

parietal medial), información auditiva e integración sensorial (corteza temporal superior), 

respuesta motora (corteza premotora y campos oculares frontales), recompensa y castigo 

(prefrontal orbital e insular), memoria (giro parahippocampal y presubículo) y detección de 

errores (corteza cingulada anterior), entre otros (Selemon y Goldman-Rakic, 1988). 

En este aspecto los lóbulos frontales ocupan un lugar importante como región responsable 

de funciones ejecutivas y metacognitivas. El funcionamiento ejecutivo como una seria de 

capacidades que permiten controlar, regular y planificar los procesos cognitivos y la conducta, 

son indispensables para el desarrollo de la capacidad del pensamiento crítico-reflexivo. Entre 

estos se puede resaltar como los más importantes: organización, que permite clasificar 

contenidos semánticos en categorías y secuenciar acciones mentales para optimizar el proceso 

de adquisición y manipulación de información; el control inhibitorio, que permite alternar de 

forma eficiente entre los procesos de inhibición y activación de rutas de pensamiento de forma 

voluntaria; la flexibilidad mental, que permite explorar distintas formas de procedimientos 

cognitivos adecuadas al contexto y características de la tarea o problema; generación de 

hipótesis, que permite generar diversas opciones de procedimientos, estrategias y respuestas 

frente a las mismas situaciones, hasta encontrar la solución más óptima; planeación, que 

permite llevar a cabo el proceso de pensamiento de forma más óptima con el menor tiempo y 

menor dispersión cognitiva;  la capacidad de abstracción, que permite lograr el desanclaje del 

concepto y del proceso de pensamiento de sus determinantes y lograr captar sus elementos 

esenciales distintivos de forma independiente;  y por último, la memoria de trabajo, que permite 

mantener la información “on-line” mientras se manipula y se organiza.  

Las habilidades anteriores permiten lograr un eficiente manejo de los mecanismos 

operacionales del pensamiento, lo cual sumado con una alta capacidad metacognitiva permite 

lograr la capacidad del pensamiento crítico-reflexivo. En este orden de ideas, la capacidad 

metacognitiva se considera como un proceso de mayor jerarquía al respecto de funciones 

ejecutivas, siendo un proceso que las regula de la misma forma como estas funciones regulan 

a otros procesos cognitivos de menor jerarquía cognitiva (Van den Heuvel et al., 2009).  
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El papel que desempeña la metacognición en el pensamiento crítico-reflexivo es 

fundamental, ya que una de sus principales características consiste, precisamente, en la toma 

de consciencia sobre su contextualización y análisis de los supuestos y determinantes 

emocionales, sociales, culturales, políticos, teórico-paradigmáticos, etc., que lo orientan, 

obstaculizan o bloquean tanto en su forma, como en el contenido (Villarini, 2014). Lo anterior 

permite alcanzar, precisamente, una descontextualización del pensar logrando su objetividad 

representada por la capacidad de pensar independientemente de cualquier tipo de sesgos, lo 

cual caracteriza al pensamiento crítico.  

Los lóbulos frontales constituyen un soporte neuroanatómico muy importante para los 

procesos de pensamiento crítico-reflexivo, siendo sus distintas regiones responsables de 

funciones diferenciadas. La región prefrontal dorsolateral se encuentra relacionada con los 

procesos de planeación, memoria de trabajo (visoespacial y verbal), fluidez, solución de 

problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, 

seriación y secuenciación (Stuss & Alexander, 2000). La corteza orbitofrontal participa en el 

procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos (Damasio, 1998), al igual como 

en la detección de cambios positivos y negativos en las condiciones de tarea o problema que 

permiten lograr un eficiente cálculo de riesgo-beneficio y tomar una decisión más acertada, 

sobre todo en situaciones inciertas, impredecibles o poco especificas (Rolls, 2000; Elliot, Dolan 

& Frith, 2000). Y la región frontomedial participa en los procesos de inhibición, detección y 

solución de conflictos y en la regulación y esfuerzo atención (Badgaiyan & Posner, 1997) e 

interviene en la regulación de estados motivacionales (Fuster, 2002).  

Igualmente, aunque los lóbulos frontales ocupan un lugar importante en el proceso de 

organización del pensamiento crítico-reflexivo, es necesario tener en cuenta que el cerebro es 

una red interconectada, donde todos estos elementos funcionan en conjunto, incluyendo otros 

subyacentes como componentes actitudinales y motivacionales y del lenguaje que también 

participan en el proceso. Por lo tanto, no son simplemente estructuras corticales específicas las 

que soportan los procesos de orden superior de pensamiento crítico-analítico, es la arquitectura 

neurocognitiva global, trabajando en conjunto como una orquesta bien afinada, lo que permite 

que la información se mantenga, se comprenda y se evalúe, eliminando al mismo tiempo los 

supuestos y sesgos previos (Bolger et al., 2014). Por ejemplo, los estudios indican que las 

diferencias en las fibras conectivas entre la corteza frontal y parietal se correlaciona con la 

velocidad de procesamiento y el razonamiento fluido (Ferrer et al., 2013), al igual que con la 

memoria de trabajo (Nagy, Westerberg & Klingberg, 2004); o las variaciones en el tejido 

conectivo entre el área prefrontal y la región del hipocampo predice el procesamiento de 

recuperación de memoria (Wendelken et al., 2014). 

Otro elemento importante que es necesario considerar a la hora de acerarse a la 

operacionalización del concepto de pensamiento crítico en las prácticas de enseñanza, es la 

dimensión motivacional. Siendo este un tipo de pensamiento que requiere de esfuerzo, tiempo 

y dedicación, el sistema actitudinal que lo soporta debe contar con algunos elementos 

distintivos como, por ejemplo, alto grado de la curiosidad intelectual (Maw & Magoon, 1971), 
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la necesidad del cierre cognitivo, definida como una tendencia hacia la búsqueda de 

información inequívoca, en oposición a incertidumbre o ambigüedad (Kruglanski & Fishman, 

2009), la necesidad de cognición, entendida como disfrute y orientación hacia el pensamiento 

como una actividad (Cacioppo & Petty, 1982), y un hábito de esfuerzo mental (Halpern, 1998), 

entre otros.    

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el fomento de la capacidad del pensamiento 

crítico-reflexivo en los ambientes educativos, es un proceso tanto longitudinal extendido a lo 

largo de todos las etapas evolutivas y niveles educativos desde el preescolar hasta la edad 

adulta, como, también, trasversal a todas asignaturas curriculares. En este aspecto, la educación 

debe apoyarse en el conocimiento sobre las etapas de neurodesarrollo cerebral, a nivel general, 

de la corteza prefrontal, en particular, y de la maduración consecutiva de distintas funciones 

cognitivas básicas, funciones ejecutivas y metacogntivas, con el fin de emplear estrategias 

educativas que están acorde con los procesos neurológicos que están en proceso de maduración, 

aprovechando ventanas sensitivas en el desarrollo cognitivo.   

 

 

Aportes de la neurociencia al concepto del pensamiento creativo  

Chernezkaya (2014) considera que el pensamiento creativo es una forma superior del 

pensamiento, un nivel más elevado que representa una integración de distintos tipos de 

pensamiento como lógico, divergente y convergente, visual-directo, práctico concreto y 

abstracto, etc. La autora resalta la naturaleza integral del pensamiento creativo con respecto a 

las formas particulares de pensamiento, lo cual indica que mientras más integrados están 

distintos tipos y mecanismos del pensamiento, mayor es el nivel de pensamiento creativo. 

Desde este punto de vista el pensamiento crítico-reflexivo sería un tipo de pensamiento que 

aportaría en su integración con otros tipos de pensamiento para el desarrollo del pensamiento 

creativo. Es importante remitirse a los estudios de neurociencia con respecto a las bases 

neurobiológicas del pensamiento creativo (Klimenko, 2017), permitiendo una mayor 

comprensión de las funciones psíquicas superiores que actúan como su respectivo soporte y 

consecuente configuración de estrategias metodológicas para su fomento desde las prácticas de 

enseñanza.  

En este aspecto, los autores indican que la creatividad debe analizarse como un sistema 

complejo compuesto por diferentes funciones, donde participan múltiples áreas cerebrales que 

subyacen a diversos procesos de pensamiento, relacionados, por ejemplo, con expansión 

conceptual orientada a la generación de asociaciones novedosas e inusuales, anulando la 

influencia restrictiva del conocimiento previo; al igual que procesos de selección lógicamente 

organizada de ideas nuevas según su correspondencia con el objetivo de la tarea, entre otros 

(Gonen-Yaacovi et al., 2013; Abraham, 2014).  

Así mismo, Dietrich (2004) propone que el proceso del pensamiento creativo representa 

un trabajo cooperativo y organizado entre los lóbulos frontales y distintas regiones del TOP 
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(corteza temporal-occipital-parietal), cuya cooperación y protagonismo cambia dependiendo 

de las características del proceso del pensamiento creativo que se está llevando a cabo. En este 

aspecto, el autor propone la división en dos tipos principales: creatividad espontánea y 

deliberada, que se realizan a partir del empleo de distintas rutas neuronales.  

En el modo deliberado, existe una intencionalidad de solución creativa de una tarea que 

delimita y orienta desde el principio el proceso de búsqueda conceptual en las redes semánticas 

a largo plazo y enfoca su respectiva manipulación en la memoria de trabajo con el fin de 

encontrar las combinaciones originales y funcionales, necesarias para la solución del problema 

propuesto.  En este proceso el lugar protagónico lo ocupan los lóbulos frontales que supervisan 

y orientan la búsqueda de elementos conceptuales necesarios según ciertos criterios 

orientadores definidos por el tipo y objeto de la tarea, y la memoria de trabajo que permite su 

respectiva manipulación, combinación y reorganización. Las regiones de TOP aportan en este 

sentido, desde la calidad de redes semánticas establecidas previamente, tanto desde su cantidad 

o extensión, como profundidad conceptual, siendo una mayor riqueza conceptual un factor 

importante para el pensamiento creativo. Sin embargo, este tipo de pensamiento creativo 

deliberado, cuenta con limitaciones, que están determinadas, por un lado, por las experiencias 

y conocimientos previos, estructuras mentales preconcebidas y limitadas; al igual que por los 

límites de la memoria de trabajo que determinan la cantidad de posibilidades de combinaciones 

intencionales (Dietrich, 2004). Este tipo de procesos de pensamiento creativo son más 

característicos para la solución de problemas en campo científico.  

En caso del proceso del pensamiento creativo espontaneo, la ruta neurológica es distinta, 

ya que, en este caso, los lóbulos frontales no controlan el proceso atencional dirigido e 

intencional de búsqueda de combinaciones posibles, disminuyendo los filtros de la racionalidad 

convencional, de normas sociales e ideas preconcebidas, etc., permitiendo el surgimiento de 

ideas de forma espontánea en los momentos de esta “desconexión” del control consciente sobre 

la organización de redes semánticas del TOP. Lo anterior propicia la aparición de 

combinaciones inusuales o de asociaciones “remotamente conectadas”, que, a menudo, son 

reportados como momentos de “insight” o “serendipity” creativos. Estas ideas son llevadas a 

la consciencia cuando se presentan en la memoria de trabajo y se convierten en el foco de 

percepción consciente (Dietrich, 2004). Igualmente, dado que las estructuras neuronales en 

distintos niveles de jerarquía funcional pueden activar las reacciones motoras, estas nuevas 

combinaciones a nivel inconsciente pueden generar comportamientos novedosos (Dietrich, 

2004), siendo este proceso más característico para el pensamiento y comportamiento creativo 

en campos de artes, deportes, escritura creativa, entre otros. 

Este proceso de creatividad espontanea también puede considerarse como parte del 

proceso deliberado general llevado a cabo en la solución de distintos problemas, incluyendo 

los científicos, como una forma de enfrentar “bloqueos creativos”, cuando se recomienda dejar 

los problemas a un lado y enfocar la atención a otros asuntos o simplemente practicar el estado 

de “atención flotante”. En este caso, las ideas o combinaciones emergentes de forma 

inconsciente, deben pasar, finalmente, por el análisis e integración prefronal consciente, 
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permitiendo su valoración objetiva y contextualizada desde el punto de vista de su utilidad y 

aplicabilidad.  

Los estudios indican que la habilidad del pensamiento creativo está estrechamente 

relacionada con un buen nivel de funcionamiento ejecutivo, cuyas bases neuronales están 

ubicadas principalmente en los lóbulos frontales, al igual que con un buen manejo conceptual 

que permite construir una sólida red semántica de soporte. Recientes estudios indican, por 

ejemplo, que la creatividad científica se asocia con la red neurológica de atención ejecutiva y 

procesamiento semántico, correlacionándose significativamente y de manera positiva con el 

volumen regional de materia gris en el giro frontal medio izquierdo y el giro occipital inferior 

izquierdo (Shi et al., 2017).  

Siendo el pensamiento creativo una forma superior del pensamiento, es necesario tener en 

cuenta que este requiere apoyarse en el adecuado desarrollo de las habilidades cognitivas de 

orden superior, entre las cuales se encuentran también funciones ejecutivas como memoria de 

trabajo que permite un alcance mayor en el manejo de ideas potenciado por el proceso de 

atención sostenida (Dietrich, 2004; Hedblom, 2013; Wynn y Coolidge, 2014; Southard, 2014); 

de flexibilidad cognitiva que aporta a una mayor amplitud en cuanto a cambio de categorías 

conceptuales (Orzechowski, 2017; Dietrich, 2004; Chen et al., 2014); control inhibitorio, 

responsable de frenar el procesamiento en modo de piloto automático viciado por los 

conocimientos previos e ideas preconcebidas, y orientar la evaluación de nuevas ideas 

producidas, siendo estos procesos claves para el logro de originalidad (Mayseless, Eran y 

Shamay-Tsoory, 2015; Benedek et al., 2012); fluidez verbal  (Bustos, Aran y Krumm, 2013) y 

rapidez de procesamiento (Dofman et al., 2008), permitiendo una búsqueda conceptual más 

rápida; razonamiento espacial y la imaginación espacial (Metcalfe y Wiebe, 1987); entre otros.  

Otro de los elementos importantes es la integración de procesos cognitivos y emocionales 

como un elemento indispensable para el logro de la percepción única, personal e inusual, que 

subyace a las actividades creativas (Asari et al., 2008). Los estudios indican que las emociones 

pueden tener un efecto significativo en la forma en que pensamos, decidimos y resolvemos 

problemas. El sistema límbico subyace a los mecanismos mentales de motivación, cuya 

estrecha interacción con el lóbulo frontal y áreas asociativas orientan la selección y dirigen la 

atención a los argumentos relevantes para el razonamiento, determinando en última instancia 

la ruta de muchos razonamientos (Bergström 1991). Las emociones negativas, el miedo y la  

ansiedad inciden de forma negativa en el rendimiento del razonamiento (Jung, Wranke, 

Hamburger, Knauff, 2014). Aunque los efectos que pueden tener las emociones en el 

desempeño creativo depende de numerosas condiciones, en general, los autores indican que un 

estado de ánimo positivo promueve la creatividad (Zenasni, Lubart, 2002; Jovanovic et al., 

2016). 

Igualmente, las habilidades metacognitivas como planeación, supervisión y evaluación 

de los procesos del pensamiento guardan una estrecha relación con el desempeño creativo 

(Rodríguez, 2015; Abdivarmazan et al., 2014; Gutierrez-Braojos et al., 2013). Según Cachinero 

(2007), la metacognición es un elemento importante que, al generar autoconciencia y 
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autocontrol, mejora la ejecución, no sólo del pensamiento creativo, sino de cualquier proceso 

cognitivo.  

Y, por último, es necesario considerar como un elemento importante: el acervo 

conceptual representado por la complejidad de redes semánticas que proporciona el material 

de trabajo necesario para la imaginación creativa (Abraham, Bubic, 2015; Kenett, 2018). 

Nuestro conocimiento conceptual del mundo es la base de la cual emerge todo pensamiento 

imaginativo. Como soporte neurológico de este conocimiento están las redes cerebrales que 

representan una integración de sistemas sensoriales y motores específicos de cada modalidad, 

así como regiones multimodales o supramodales dentro del lóbulo parietal inferior, 

circunvolución temporal media e inferior, circunvolución fusiforme y parahippocampal, 

circunvolución frontal inferior, corteza prefrontal dorsomedial y ventromedial y el giro 

cingulado posterior (Binder et al., 2009; Binder y Desai, 2011; Kiefer y Pulvermüller, 2012), 

amplias regiones del TOP cuyo desarrollo está fuertemente influenciado por la experiencia y 

educación desde las edades tempranas. 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que el desempeño creativo involucra áreas 

cerebrales extensas, implicando su funcionamiento coordinado, ya que, tal como indica Van 

den Heuvel et al. (2002), el rendimiento intelectual humano está relacionado con la eficacia 

con la que nuestro cerebro integra la información entre múltiples regiones. En este aspecto los 

autores resaltan la importancia de un ambiente estimulante que ofrezca condiciones óptimas 

para un buen desarrollo neurológico a nivel general desde edades tempranas (Rosenzweing y 

Bennet, 1996; Schneider et al., 2002).  

 

 

Algunos elementos pedagógicos y metodológicos para el fomento del pensamiento 

crítico-reflexivo y creativo en la edad preescolar  

 

En primer lugar, es necesario retomar los planteamientos de la teoría histórico-cultural 

de Vigotsky (1979), quien afirma que la enseñanza debe producir un efecto desarrollante en las 

funciones psíquicas de los estudiantes, permitiendo que logren avanzar en sus capacidades 

cognitivas. Esto se consigue cuando las influencias educativas apuntan a la zona del desarrollo 

próximo del estudiante, se enganchan con las habilidades ya formadas y, por medio de una 

actividad conjunta compartida o andamiaje, facilitan la construcción de nuevas habilidades más 

complejas. En este orden de ideas, la organización de la actividad de estudio, llevada a cabo 

tanto en forma compartida, como individual, y orientada a un objetivo específico, representa la 

base para el desarrollo del pensamiento como uno de los principales objetivos educativos 

(Talízina,1988). 

Lo anterior, ubicado en el campo de formación preescolar, indica que el diseño de 

actividades formativas en este nivel educativo debe tener en cuenta aspectos cognitivos de 

mayor relevancia para el pensamiento crítico-reflexivo y creativo desde la perspectiva de 
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neurociencia, siendo la metodología de su fomento adaptada, a su vez, a las características 

específicas de esta edad evolutiva.  

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, se puede identificar tres aspectos de 

mayor relevancia para estos dos tipos de pensamiento que deberían tenerse en cuenta en la 

práctica de enseñanza de forma trasversal y continua a lo largo de todo el ciclo educativo: la 

formación de redes semánticas, tanto en su extensión, como profundidad conceptual; buen 

manejo de funciones ejecutivas y metacognitivas; y la actitud emocional-motivacional positiva 

desde el interés cognoscitivo y la disposición hacia el esfuerzo mental.    

En concordancia con lo anterior, Halpern (1998) también propone que la metodología de 

enseñanza orientada al fomento del pensamiento crítico debe tener en cuenta cuatro focos. En 

primer lugar, es necesario tener en cuenta una de las características esenciales del pensamiento 

crítico como es el esfuerzo mental, indispensable para instaurar la predisposición y orientación 

hacia el pensar en general y sobre todo hacia el pensamiento crítico que requiere de un esfuerzo 

mayor. En segundo lugar, es necesario considerar las habilidades de razonamiento, el manejo 

de las operaciones mentales que permiten actuar con contenidos semánticos de forma lógica, 

secuencial, simultánea, comparativa, analógica, etc. El tercer elemento resaltado por la autora 

es el fortalecimiento de la sensibilidad para reconocer situaciones donde es necesario emplear 

el pensamiento crítico; y, por último, el fortalecimiento de la metacognición.  

Rose, Meyer, Strangman & Rappolt (2002) proponen, a su vez, que la educación para el 

fomento del pensamiento debe tener en cuenta la estimulación de tres tipos de redes neuronales: 

semánticas/conceptuales, estratégicas y emocionales-motivacionales. Además, debe ser una 

educación inclusiva basada en un diseño universal de aprendizaje, orientado a diferentes tipos 

de formas de procesamiento de información en los niños.   

De acuerdo a Donald (2002), para que se dé el pensamiento crítico deben existir tres 

bases fundamentales – la primera es el razonamiento fluido que abarca el componente analítico 

y la capacidad para realizar inferencias válidas. La segunda son las funciones ejecutivas, 

encargadas de regular los procesos cognitivos de orden superior como la solución de problemas 

y la toma de decisiones y la tercera, la memoria declarativa, que permite el almacenamiento y 

evocación de los conocimientos previos.  

 

Fomento de redes semánticas/conceptuales  

Considerando lo anterior, como primer elemento se puede destacar el fomento de la 

riqueza de redes conceptuales tanto en su extensión como profundidad. Vigostsky (1979) 

demostró que el significado de una palabra representa la unidad de pensamiento y lenguaje, 

siendo su desarrollo semántico durante la infancia y adolescencia la clave para el posterior 

desarrollo del pensamiento. De acuerdo a los razonamientos planteados, cada edad evolutiva 

cuenta con una lógica específica en cuanto a las etapas en el desarrollo de los significados, 

siendo la edad preescolar crucial para la formación de significados “funcionales” que permiten 

un logro de un nivel mayor en las habilidades de abstracción.   
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En este aspecto, la edad preescolar es la etapa clave para el desarrollo del pensamiento, 

ya que en esta edad se construyen las bases orientadoras de las acciones mentales como 

fundamento para la formación de conceptos y de un aprendizaje significativo a lo largo de los 

años futuros.  

Enseñar a un niño a construir bases orientadoras de sus acciones mentales, no es otra cosa 

que enseñarlo a utilizar distintas operaciones mentales para explorar objetos, fenómenos y 

situaciones, comparándolos, contrastándolos, analizando y sistematizando distintas 

características de estos, con el fin de lograr encontrar los rasgos esenciales, las características 

necesarias y suficientes que definen como tal un concepto específico en su diferencia y 

particularidad. Es un proceso de construcción conceptual basado no en las características 

superficiales, sino en la identificación de lo más esencial y funcional para cada significado, 

permitiendo una comprensión realmente significativa. Lo anterior permite lograr la 

profundidad conceptual, relaciones complejas entre los conceptos, integración de ideas, 

flexibilidad, fluidez del pensamiento y originalidad de ideas en los procesos del pensamiento 

en el futuro.  

Iliasov (1986) explica que se puede distinguir cuatro formas de enseñanza de las bases 

orientadoras de la acción mental, que determinan, a su vez, el grado de independencia, 

capacidad de trasferencia en la solución de problemas y flexibilidad de las acciones mentales 

internas.  

La primera forma representa una demostración de cómo se realiza la acción y cuál es el 

resultado final que debe obtenerse. En este caso el niño puede aprender la acción por 

modelamiento de forma mecánica, pero no comprende su estructura y lógica interna y no puede 

transferirla a la solución de otros problemas, aunque sean semejantes. Por ejemplo, cuando un 

adulto muestra a un niño pequeño, por primera vez, como se arma un rompecabezas. Según 

esta primera forma de enseñanza, el adulto realiza una demostración frente al niño, armando el 

juego, mostrando el resultado final y pidiendo al niño que haga lo mismo.  

En la segunda forma, además de lo anterior, se le dan instrucciones exhaustivas sobre cómo 

realizar correctamente la acción, lo cual permite que el niño adquiera cierta capacidad para 

analizar el material, permitiendo relativa estabilidad de la acción en condiciones cambiantes, 

la transferencia a una nueva tarea. Siguiendo con el ejemplo anterior, en este caso de enseñanza, 

el adulto, además de armar el rompecabezas frente al niño, explica, al mismo tiempo, que está 

haciendo y porque, indicando que hay un dibujo general que está separado en varias fichas 

pequeñas que deben juntarse para lograr la imagen completa.  

En la tercera forma, en lugar de enseñar el modo correcto de realizar la acción en una 

situación particular, se dirige la atención del niño al análisis general de la tarea, enfocando su 

atención a los elementos orientadores esenciales que permiten comprender la lógica interna del 

material con que se actúa y, por ende, comprender la lógica interna del mismo proceso de 

acción. Esta última forma de enseñanza, fomenta en el niño la actitud exploratoria 

independiente y permite fundar bases para un pensamiento crítico-reflexivo y creativo. Enseñar 

a un niño a buscar elementos orientadores claves en el material, objeto, situación, fenómeno, 
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etc., con el cual se interactúa, permite lograr una comprensión significativa, captando la esencia 

funcional del mismo, lo cual le permitirá actuar de diferentes formas con este y relacionarlo 

posteriormente con otros contenidos de forma original, a diferencia de una asimilación 

mecánica y memorística, que no promueve las interrelaciones entre conceptos. En este caso, 

retomando el ejemplo del rompecabezas, el adulto dirigirá la atención del niño al dibujo en la 

caja que representa el resultado final que deberá de ser alcanzado, indicando la forma de 

analizar atentamente sus partes y establecer una estrategia particular a partir de la cual iniciar 

el proceso de armado (puede ser un elemento llamativo especifico del dibujo o un borde, etc.), 

paso seguido, organizar todas las fichas boca arriba para tenerlas en el campo visual, e iniciar 

la búsqueda visual del elemento observado previamente; identificar otro elemento cercano al 

anterior en el dibujo y proceder a buscarlo visualmente en las fichas separadas, etc. De esta 

forma el niño aprende la lógica de la estructura interna de la acción de armar, lo cual permite 

trasmitir esta acción a todas las actividades semejantes sin necesidad de contar con una nueva 

orientación del adulto.   

Siendo la edad preescolar una etapa evolutiva clave para formar en los niños la actitud de 

exploración mental que permite indagar e investigar cualquier información nueva, esta tercera 

forma de enseñanza de base orientadora de las acciones mentales debe ser predominante en 

este nivel educativo. Es importante resaltar que los niños en esta edad cuentan con una 

tendencia natural de curiosidad, sin embargo, el hecho de que esta curiosidad se conserve y se 

convierta en una actitud exploratorio-investigativa en el futuro, depende de las influencias 

educativas en esta edad preescolar.  

Las bases de la actividad mental del niño, instauradas a partir de esta metodología 

empleada en el nivel preescolar, permite que éste, conforme avanza en su desarrollo, pasa a ser 

capaz de alcanzar la cuarta y la más compleja forma de elaborar las bases orientadoras de sus 

acciones mentales, logrando descubrir el método general de construcción de acción mental 

mediante el razonamiento propio reflexivo sobre las características de objetos, situaciones, 

condiciones de ejecución, etc. Esta comprensión profunda sobre qué se hace, cómo y porqué 

en cada nueva situación de aprendizaje, mediante el descubrimiento de elementos esenciales 

de forma autónoma, permite al estudiante adquirir la habilidad de construir sus propias bases 

orientadoras de acción en cualquier problema, logrando soluciones originales a partir de las 

condiciones particulares. 

En este orden de ideas, es importante dirigir las estrategias metodológicas a la formación 

de las características del pensamiento como asociatividad, entendida como la capacidad de 

encontrar relaciones y aspectos semejantes en objetos y fenómenos que, a primera vista, no 

tienen nada en común; la dialéctica en el razonamiento, entendida como la habilidad para 

identificar las contradicciones en un objeto, fenómeno o problema, y encontrar la forma de 

superarlas; y la postura sistémica, como la habilidad de concebir a un objeto o fenómeno como 

parte de un sistema mayor y explorarlo desde sus múltiples conexiones y relaciones, 

considerando su uso multifuncional y perspectiva temporal.  
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Lo anterior hace parte del proceso de fomento de la imaginación en la edad preescolar, 

siendo ésta relacionada con la amplitud de experiencias del niño con objetos y fenómenos del 

mundo circundante y con la calidad de la actividad conjunta mediada por un tutor, quien 

estimula en el niño una actitud no superficial, inquisitiva, de reflexión e indagación al respecto 

de los objetos de esta actividad.  

Dentro de los ambientes educativos en el preescolar es necesario emplear de forma 

constante los ejercicios mentales que permiten al niño desarrollar su imaginación y flexibilidad 

cognitiva. Entre estos se pueden mencionar algunos como: unión de objetos o elementos 

diferentes, orientada a la creación de algo novedoso y original, por ejemplo, crear un nuevo 

animal con partes de otros ya conocidos, describiendo sus características, hábitos, etc.; 

analogías, orientando la atención del niño a aspectos esenciales de los objetos y fenómenos con 

el fin de que pueda establecer relaciones y representar elementos conocidos por medio de otros 

con funciones semejantes; conversión de lo desconocido en conocido, que pueda lograrse, a su 

vez, mediante algunos ejercicios como: imaginar ser un objeto, fenómeno, etc., (por ejemplo, 

ser rueda de un carro, la rama de un árbol, viento, nube, etc.); uso de metáforas para la 

formulación de problemas y situaciones; analogía mágica, donde todo se soluciona “como si 

fuera un cuento”; exagerar y minimizar, que consiste en narrar una historia aumentando y 

disminuyendo aspectos relevantes.  

Una de las tareas educativas en la edad preescolar es el desarrollo de la habilidad de 

orientar y dirigir la imaginación y el pensamiento en general, hacia una meta u objetivo 

específico, permitiendo el logro de creaciones y productos, aunque pequeños, pero terminados, 

siendo, en este sentido, de gran relevancia el fomento de funciones ejecutivas y metacognitivas.   

 

Fomento de funciones ejecutivas y metacognitivas  

El desarrollo de las funciones cognitivas, incluyendo las ejecutivas y metacognitivas, está 

relacionada, por un lado, con los procesos de maduración biológica, y por el otro, con la calidad 

y cantidad de experiencias educativas y formativas, como parte del medio sociocultural del 

niño (Hackman & Farah, 2008).  

La maduración del sistema nervioso es un proceso complejo y paulatino que ocurre según 

un patrón jerárquico, desde las áreas de proyección, pasando por áreas de asociación, y siendo 

los lóbulos frontales, junto con la región supralímbica, los últimos en completar su desarrollo, 

extendiéndose, inclusive, hasta la edad adulta temprana (Lenroot & Giedd, 2006). Lo anterior 

es importante para las funciones ejecutivas y metacognitvas, ya que estos dependen tanto de la 

maduración de la corteza prefrontal como de sus conexiones con regiones corticales y 

subcorticales (Capilla et al., 2004).  

En este aspecto, la mayoría de los estudios sugieren que las funciones ejecutivas tienen 

un desarrollo secuencial, siendo algunas de un desarrollo más temprano y de mayor velocidad 

que otros (Anderson, 2001; Flores-Lázaro, Castillo-Preciado y Jiménez-Miramonte, 2014). Los 

autores plantean que alrededor de los 6 años de edad, se observa la emergencia de varias 
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funciones ejecutivas, dando inicio a la capacidad de un comportamiento planificado y 

estratégico, que continúa su desarrollo más allá de los 12 años (Passler, Isaac & Hynd, 1985; 

Becker, Isaac & Hynd, 1987).  

Con referencia a lo anterior es importante resaltar que las funciones ejecutivas de 

desarrollo más temprano son la capacidad de detección de selecciones de riesgo (selecciones 

que representan pérdidas o castigos) (Kerr & Zelazo, 2003; Crone et al., 2005), la resolución 

de problemas y comprobación de hipótesis (Welsh et al., 1991), la inhibición (Klenberg et al., 

2001); los del desarrollo intermedio son memoria de trabajo (Diamond & Lee, 2011), 

flexibilidad mental (Anderson, 2001; Cinan, 2006), planeación visoespacial y secuencial 

(Goldberg, 2001); y del desarrollo tardío son la fluidez verbal (Sauzéon et al., 2004), capacidad 

de abstracción (Flores Lázaro & Ostrosky-Solís, 2008), siendo esta última una de las funciones 

de mayor longitud, mostrado un incremento constante desde los 6 años hasta la juventud.  

Lo anterior permite identificar la edad preescolar como una amplia “zona del desarrollo 

próximo” casi para todas las funciones ejecutivas, siendo una etapa evolutiva de gran 

sensibilidad hacia las influencias educativas, que permiten sentar bases para su óptimo 

desarrollo posterior.  

De los 3 a los 5 años los niños experimentan importantes progresos en actividades que 

requieren para su ejecución de empleo de memoria de trabajo e inhibición, siendo este período 

de desarrollo, al parecer, un momento de importantes cambios neurobiológicos y cognitivos 

relacionados con las funciones ejecutivas (Capilla et al, 2004).  

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la inhibición conductual, según Barkley (1997), 

es una de las funciones de mayor importancia, siendo fundamental para el funcionamiento de 

la memoria de trabajo, la internalización del lenguaje, la autorregulación emocional-

motivacional, planificación, regulación motora, entre otros. Por otro lado, la memoria de 

trabajo es una de las funciones cruciales para un buen desempeño intelectual en la solución de 

problemas y pensamiento crítico-reflexivo y creativo.  

Lo anterior, indica la importancia de utilizar, en la edad preescolar, distintos tipos de 

juegos, ejercicios y actividades que pongan al niño en situaciones donde deba ejercer sus 

habilidades de autorregulación permitiendo ir mejorando el control inhibitorio de sus procesos 

cognitivos, atencionales y motrices, al igual que estimular el manejo de memoria de trabajo.  

En esta etapa del desarrollo, según Piaget (1991), emergen nociones de conservación, lo 

cual indica que las representaciones mentales (conceptos) adquieren una mayor complejidad y 

objetividad y, al mismo tiempo, mejora la habilidad de manejar información on-line (memoria 

de trabajo) e inhibir la tendencia de respuesta dominante (control inhibitorio). Esto aporta de 

forma significativa al desarrollo de las habilidades del pensamiento en el niño.  
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Fomento del lenguaje interno  

Aunque Piaget consideraba que los niños no son capaces de alcanzar el pensamiento 

abstracto hasta los 12 años, la teoría histórico-cultural afirma que las influencias educativas 

durante la etapa de preescolar permiten optimizar de forma importante la adquisición de esta 

habilidad, al igual que estimular su respectiva emergencia, debido a que la habilidad de 

abstracción no aparece de forma natural, tal como lo planteo Piaget, sino que requiere de un 

ambiente educativo especial orientado a la formación intencional de conceptos (Luria y 

Tvétkova, 1981).   

En esta línea, Byrnes & Dunbar (2014) hablan de precursores o interacciones 

desarrollantes que fomentan la emergencia del pensamiento crítico, soportando sus ideas en la 

teoría histórico cultural de Vygotsky, en la cual el lenguaje se concibe como un precursor de la 

formación de tipos de pensamiento de orden superior, entre estos los pensamientos crítico y 

creativo. A medida que el niño va avanzando en la construcción de conceptos y construcción 

del lenguaje interno, va adquiriendo una comprensión inicial, pasando por la regulación de sus 

propios pensamientos con un discurso interno que se ve reflejado en situaciones sociales en las 

que debe comunicarse, viéndose envuelto en conversaciones de diferente tipo que van 

incrementando las bases del pensamiento crítico. Estos autores hablan de formas específicas 

en las que se puede comenzar a incentivar lo que antecede al pensamiento crítico en sus 

aspectos en el hogar y contexto educativo prescolar que incluyen, interacciones entre los padres 

e hijos e interacciones con los pares contextualizados en las situaciones de juego que requieran 

solución de problemas. 

En las interacciones de padres e hijos, Byrnes & Dunbar (2014) resaltan dos aspectos 

importantes, siendo el primero la explicación de vocabulario descontextualizado que permite 

al niño pensar y razonar de manera abstracta para entender las perspectivas de los otros. El 

segundo, es la realización, durante la lectura de cuentos e historias, de preguntas de 

comprensión de orden inferencial, lo que requiere examinar más allá de lo que está dado 

explícitamente en el texto.  

En acuerdo con autores anteriores, León (2014) indica que el factor de interacción entre 

pares es uno de los elementos clave para el fomento del pensamiento crítico en la educación. 

Tanto en la interacción con los adultos, como con los pares, los niños se enfrentan al 

pensamiento del otro, a diferentes formas de abordar una situación y de cierta forma se ven 

obligados a conciliar su perspectiva y punto de vista, siendo estos componentes esenciales para 

el fomento del pensamiento crítico que conllevan a avances en áreas particulares como es la 

resolución de problemas.  

 

Fomento de orientación motivacional hacia el pensamiento y esfuerzo mental  

Otro de los elementos de gran relevancia para el proceso de pensamiento crítico-reflexivo 

y creativo, es su soporte y motor emocional-motivacional, que no solo orienta su dirección, 
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sino que otorga suficiente energía para su continuidad y permanencia en el tiempo. Aquí es 

necesario considerar, también, aspectos más amplios, como la personalidad y la jerarquía de 

valores motivacionales que orientan la actividad del ser humano (Leontiev, 1979). El 

pensamiento, siendo un proceso cognitivo, está, sin embargo, impulsado emocionalmente, 

siendo la motivación, la actitud y las valoraciones personales de cada individuo, los 

orientadores que movilizan sus estructuras cognitivas.   

Para la formación de intereses estables de orientación hacia el pensamiento es 

imprescindible crear experiencias positivas emocionalmente relacionadas con el aprendizaje y 

exploración intelectual. La vinculación de las emociones positivas de alegría con sensaciones 

de logro durante distintas actividades, estimula la curiosidad natural impulsando la motivación 

intelectual y el deseo de aprender de forma continua, sin necesidad de contar con reforzamiento 

externo. En este aspecto, distintos tipos de juegos didácticos y simbólicos, que estimulen la 

percepción, orientación visoespacial, solución de problemas, planeación mental, entre otros, 

son estrategias pedagógicas de mayor eficiencia que permiten proporcionar a los niños este tipo 

de experiencias donde sus esfuerzos cognitivos se unen a la experimentación de emociones 

positivas.    

La metodóloga del juego y el cuento es considerada como la más apropiada y de mayor 

incidencia formativa en la educación prescolar. Vigotsky (1984) indica que en esta edad la 

actividad rectora es el juego simbólico, que permite al niño lograr un avance en la construcción 

de los significados conceptuales como base de su pensamiento y lenguaje; al igual como 

explorar los aspectos motivacionales propios de la vida en sociedad, logrando la construcción 

de una jerarquía de valores motivacionales internos que configura su “ser social” y que permite 

orientarse a la actividad de estudio formal en la próxima etapa evolutiva.    

La organización de distintos juegos de roles en situaciones imaginarias inverosímiles 

(como, por ejemplo, viaje a otros mundos o planetas, mundos fantásticos de cuentos de hadas, 

etc.); la creación colectiva de cuentos e historias a partir de unas orientaciones iniciales; 

creación de cuentos nuevos a partir de cambios de algunos aspectos en las conocidas4; creación 

de historias nuevas con personajes conocidos de cuentos clásicos; diseño final distinto de 

historias clásicas a partir de algún cambios en sucesos5, etc., permite estimular la imaginación, 

desarrollar la flexibilidad y originalidad del pensamiento, al igual como aprender a razonar de 

forma lógica, generar hipótesis y confirmarlas, fomentar intereses intelectuales y disfrute de la 

actividad de pensar, entre otros.  

El juego es una forma de motivar al niño para pensar y desarrollar las acciones mentales 

ya que permite lograr la experiencia de combinación entre el esfuerzo mental, sensación de 

logro y emociones positivas.  

                                                
4 por ejemplo, que pasaría, si la Caperucita roja debería de ir a donde la abuela no por el bosque, sino navegando 

por el rio 
5por ejemplo, si la Cenicienta no hubiera perdido la zapatilla huyendo del baile, como el príncipe podría 

encontrarla 
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En esta línea se ubican también las distintas propuestas educativas encaminadas al 

desarrollo de pensamiento crítico empleando la filosofía para los niños de prescolar. El pionero 

en este tipo de metodología Matthew Lipman (Lipman, Sharp & Oscanyan, 1998), al igual 

como otros autores que han continuado con el desarrollo de sus propuestas (Mejía, 2011; 

Valverde et al., 2014), consideran que este enfoque posibilita la creación de espacios de 

expresión y debate de ideas, fomentando la curiosidad, la autoconfianza, habilidades de 

comunicación y pensamiento mediante la formulación de preguntas, justificación de puntos de 

vista, realización de comparaciones, construcción de definiciones y elaboración de hipótesis, 

lo que contribuye no solo al desarrollo de habilidades comunicativas, sino a la formación de 

personas más humanas, autorreguladoras, críticas, objetivas y coherentes en su discurso.  

 

Formación de acciones metales por etapas 

Por último, es importante considerar, como aporte al diseño de las estrategias 

metodológicas para la formación de operaciones mentales del pensamiento en la edad 

preescolar, la propuesta de Galperin (1995) sobre el proceso de construcción de acciones 

mentales.  

El autor propone tres niveles en el proceso de logro de dominio de una acción mental:  el 

nivel de acción objetiva (por ejemplo, sumar con el apoyo en los objetos materiales); el nivel 

de habla externa sin dependencia de los objetos (por ejemplo, explicar la operación aritmética 

que se realiza); y acción en la mente (por ejemplo, resolver un problema aritmético en la mente 

sin hablar) (Galperin, 1995). Este proceso indica cómo se realiza el proceso de formación de 

las habilidades cognitivas mediante el proceso de interiorización. Según Vigotsky (1979) las 

funciones psíquicas superiores aparecen en la escena de nuestra mente dos veces, inicialmente 

como parte del nivel interpsíquico o relación entre dos personas, insertos en la actividad externa 

compartida y orientada a los objetos de conocimiento, y, posteriormente, en el nivel 

intrapsíquico, como funciones psíquicas internas. Lo anterior se aplica tanto a las acciones 

mentales de orden básico como a las funciones de orden superior relacionadas con los procesos 

de autorregulación y autoorganización del propio comportamiento, que hacen parte del 

funcionamiento ejecutivo y metacognición.  

Lo anterior muestra que las estrategias de mediación cognitiva que emplean los docentes 

de prescolar para orientar, organizar y dirigir la actividad externa de relación del niño con 

objetos de su exploración durante el proceso de andamiaje, es crucial para la formación de sus 

acciones mentales. El docente debe estar a cargo no solo de diseñar actividades estimulantes 

para la mente infantil, sino, también estar inmerso en su realización, acompañando y orientando 

al niño mediante las estrategias de mediación cognitiva y emocional. En este aspecto, la 

neurodidáctica orienta la atención hacia la función de neuronas espejo en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza (Morris, 2014). El modelamiento de las actividades de exploración 

cognitiva por parte del docente fomenta la imitación y aprendizaje observacional, elementos 

importantes para el desarrollo cognitivo en la edad preescolar.  
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Y, por último, considerando la gran importancia de la edad preescolar para la formación 

de bases para el futuro proceso del desarrollo del pensamiento, de intereses y orientaciones 

motivaciones de la personalidad, entre otros, es necesario reorientar las políticas educativas y 

la atención hacia la educación preescolar, donde la formación de los docentes debe ser de mayor 

nivel y exigencia que, incluso, en otros niveles educativos.   
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