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En este artícu lo se destacan  algunos aportes im portantes que la
Ciencia Cognitiva está haciendo a la Educación  S uperior. S e hace
notar el im pacto que el desarrollo socio-económ ico tiene en  las
dem andas de com petencias profesionales y las barreras que, al
in terior de las un iversidades lim itan  su  capacidad  de adaptación  e
innovación . Los alcances y potencialidades de la Ciencia Cognitiva
en  el m arco de la educación  universitaria son  puestos en  relieve. E l
análisis u tiliza com o elem entos básicos de referencia ocho recursos
de la Ciencia Cognitiva, a saber: procesam iento de la in form ación ,
solución  de problem as, razonam iento experto, m odelos de
pensam iento, estrategias creativas, m anejo de im ágenes, in ferencias
y percepción , los cuales son  relacionados con  la docencia
disciplinaria un iversitaria.

S om e im portant contribu tions of Cognitive S cience to High
Education  are poin ted  out in  th is paper. It is proposed  that the
socioeconom ic im pact on  the dem ands for professional com petences
and  the barriers with in  un iversities, set lim its to their capacity for
adaptation  and  innovation . The scope and  poten tials of Cognitive
S cience in  the context of University Education  are h ighligh ted .
Eight resources from  Cognitive S ciences are taken  as basic reference
elem ents and  related  to University conten ts teaching; they are:
in form ation  processing, problem  solving, expert reasoning, m odels of
thought, creative strategies, im age m anagem ent, in ferences, and
perception .
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El objet ivo globa l de este a r t ícu lo es contextua liza r  y destacar
el sign ifica t ivo in tercambio que está  t en iendo lugar  en t re Ciencia
Cognit iva  y Educación , así como las proyecciones de dicho in tercam-
bio.

Cognición  y Educación  Super ior  son  temas a fines, pero también
son  á reas muy amplias y diversificadas cada  una  de ellas. Cua lquier
aná lisis de la  relación  en t re esas á reas demanda  a lgunas acotacio-
nes previas que cont r ibuyan  a  dar  sen t ido y per t inencia  a  aquél.

Debe tenerse presen te, por  ot ra  par te, que la  Educación  Supe-
r ior  es una act ividad en proceso de significa t iva  revisión cr ít ica  y que,
complementar iamente, la  Sicología  Cognit iva  y su  extensión, la  Cien-
cia  Cogn it iva , son  d iscip lin a s  r ela t iva m en t e n u eva s, en  pa r t e
cont roversia les, imprecisas en  sus a lcances y métodos.

Den t ro de la  per spect iva  delineada , el pr esen t e a r t ícu lo est á
organizado en  cua t ro secciones, en  las cua les se discu ten  sucesiva-
mente el contexto actua l de la  Educación  Super ior, cier tos a lcances
de la  Ciencia  Cognit iva , los apor tes que los enfoques cognit ivos es-
tán  haciendo a  la  Educación  Super ior  y los apor tes potencia les y li-
mitaciones de dichos enfoques en  la  ópt ica  del fu turo. La  discusión
considera  tan to el contexto in ternaciona l como el escenar io loca l.

Un a m irada crítica  a  la  Edu cación  Su pe rior

Es muy difícil, y bastante improduct ivo, refer irse a  la  Educación,
en  cua lquiera  de sus n iveles, sin  una  referencia  visible y permanen-
te a l en torno socia l y product ivo en  que se desenvuelven  las perso-
nas. La  Educación  está  somet ida  a  impor tan tes cr ít icas de los pr in-
cipa les actores y gestores de ese en torno. Dos de esas en t idades son
las empresas y los gobiernos.

Cier tos va lores y potencia lidades académicas, par t icu la rmente
aquellos que permiten  a  una  persona , en  especia l a  un  profesiona l,
actuar  eficazmente en  su  medio, se consideran  en  la  actua lidad re-
cu r sos de desa r r ollo fu n da m en t a les (Let elier, López y Ma r t ín ez,
1994). La  visión  in ternaciona l ha  ido convergiendo a  encont ra r  una
est r echa  a sociación  en t re el bienesta r  y avance de los pa íses y su
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product ividad. No sucede lo mismo con  sus pr incipios ideológicos o
sistemas de organización  socia l; éstos ú lt imos cobran  poder  práct ico
en  la  medida  que el pa ís cuente con  recursos económicos que inyec-
ta r  en  ellos y dichos recursos los apor ta  la  product ividad.

La  humanidad ha  perdido un  tan to su  an ter ior  confianza  en  las
grandes concepciones filosófica s o ideológica s y la  mayor ía  de los
pa íses económicamente act ivos no suponen  que la  ca lidad de vida  es
el resu ltado del solo compromiso con  las ideas; más bien  esta  es el
resu ltado de un  fuer te compromiso con  la  rea lización  o producción ,
va le decir  apor ta r  bienes y servicios que respondan  a  necesidades
rea les, con  la  ca lidad y opor tunidad requer idos. Dent ro de este orden
de cosas, las t eor ías puras y la  perspect iva  sólo cu ltura l del conoci-
miento, y por  ende, la  educación , han  perdido in terés en  la  aprecia -
ción de los agentes más act ivos en el gobierno, en las empresas y otras
en t idades socia les. Se ejerce una  notor ia  presión  sobre los sistemas
educa t ivos para  que éstos en t reguen  una  educación  sign ifica t iva  en
favor  de qu ienes aspiran  a  par t icipar  compet it ivamente en  el mun-
do del t raba jo y del quehacer  profesiona l.

El conocimiento y las potencialidades académicas son percibidos
como elementos claves para  que las personas, las empresas y las na-
ciones puedan crecer  económicamente y, de esa  forma, sa t isfacer  sus
necesidades y aumentar su calidad de vida (Reich, 1993; Letelier, 1993).

La  E du ca ción  Su per ior  se en cu en t r a  en  la  in t er fa se en t r e el
mundo académico y la  product ividad. No es ext raño, por  lo tan to, que
a  ella  se dir ijan  muchas de las cr ít icas de que es objeto la  educación
en  genera l. Las un iversidades ch ilenas, así como sus congéneres de
la  región  o de ot ras regiones, han  sen t ido el peso de numerosas deci-
siones gubernamenta les or ien tadas a  seña la r  rumbos: reducciones
presupuesta r ias, aper tura  del sistema y apar ición  de nuevas univer-
s ida des, cr ea ción  de fon dos  con cu r sa bles  com o F ON DE CYT y
FONDEF, promulgación  de una  ley de donaciones por  par te de las
empresas y asignaciones presupuesta r ias especia les cont ra  proyec-
tos específicos, son  a lgunas de las medidas administ ra t ivas impul-
sadas en  Chile por  el gobierno, como elementos de or ien tación . Las
anter iores or ientaciones, unidas a  las demandas de carreras por  par te
de los egresados de la  Educación  Media , han  hecho a  las un iversida-
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des preocuparse por  concebir  y ejecu ta r  una  gest ión  académica  más
cuidadosa  del empleo de sus recursos económicos y de las opciones
de estudios ofrecidas. Las un iversidades se han  abier to más a l mun-
do externo a  ellas. Su  nueva  permeabilidad ha  hecho posible que las
demandas product ivas y de educación , en  gran  medida  coincidentes,
se hayan  t ransformado en  objet ivos educa t ivos ser iamente conside-
rados por  las inst ituciones de Educación  Super ior.

El mundo product ivo y de los servicios profesiona les es un  con-
texto donde dos grandes fuerzas operan  in terconectadamente, gene-
rando una  dinámica  en  la  cua l opor tun idades y problemas se suce-
den  sin  cesar. Esas dos fuerzas son  el avance tecnológico y lo que se
podr ía  denominar  sicología  (tan to a  n ivel personal como socia l) prác-
t ica . La  pr imera  provee recursos técn icos y modos de hacer, en  tan to
la  segunda  es responsable de nuevas percepciones, de las necesida-
des, de nuevas concepciones administ ra t ivas, polít icas y lega les. Es
un  mundo donde el progreso individua l y corpora t ivo dependen  de
la  capacidad de detecta r  y aprovechar  opor tun idades, a sí como de
ant icipar  y resolver  problemas.

Se t iene un  “juego” económico-product ivo a l cua l más pa íses y
ent idades cont inuamente in ten tan  adher ir se. A diferencia  de lo que
se daba  hace menos de una  década , hoy se t iene un  solo “juego”, con
a lgunas var ian tes, que predomina  en  el mundo del t raba jo profesio-
na l. Este aspecto hace que el juego se torne cada  vez más dinámico,
pues los par t icipantes, en  número crecien te, apor tan  nuevas reglas,
sorprenden  con  innovaciones compet it ivas y van  generando un  con-
texto con  a lta  velocidad de cambio.

E l ca m bio es  in d u cid o p or  a lgu n os  com o u n  fa ct or  d e
compet it ividad y, para  ot ros, es un  desafío a  enfren ta r. E l t raba jo de
administ radores, ingenieros, abogados, sicólogos, médicos, a rquitec-
tos, diseñadores, per iodistas y de muchos ot ros profesionales deman-
da  una  cont inua  actua lización  de conocimientos y de adquisición  de
nuevas dest rezas, habilidades y competencias. Es, en  esencia , un  t ra -
ba jo que demanda  cont inua  adaptabilidad.

Se podr ía  decir, en  términos simplificados, que el escenar io de
los egresados de la  Educación  Super ior  es un  escenar io caracter iza -
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do por  la  necesidad crecien te de adaptabilidad compet it iva . La  pa la -
bra  “compet it iva” debe en tenderse como equ iva len te a  “eficaz”. Se
requiere una  actua lización  que permite a  las personas enfren ta r  con
éxito nuevos t ipos de problemas, comprender  el a lcance práct ico de
nuevos r ecu r sos t ecnológicos, adapta r se a  los compromisos de la s
a lianzas y comercio in ternacionales, responder  con eficacia  a  las con-
secuencias de nuevas formas de vivir, t raba ja r  y comunicarse, etc.

El escenar io delineado, bastan te conocido y deba t ido en  el pre-
sen te, pa rece ser  una  var iable pr incipa l en  el problema de asocia r
construct ivamente Sicología  Cognit iva  y Educación Superior. En efec-
to, la  noción  de adaptabilidad compet it iva  conduce a  un  conjunto de
desafíos educat ivos donde los enfoques cognit ivos son par t icularmen-
te a t ingentes. Los desafíos de la  adaptabilidad compet it iva , a  n ivel
edu ca t ivo a pu n t a n  t a n t o a  objet ivos cogn it ivos com o a  objet ivos
afect ivos, en  lo pr incipa l. Algunos de estos ú lt imos forman par te de
lo que se denomina  “espír itu  emprendedor”: un  “espír itu” que impli-
ca  las act itudes y los va lores requer idos para  t ransformar  proyectos
en  rea lidad y para  mantener  act ividades product ivas o de servicios.

En  el domin io cognit ivo, la  adaptabilidad compet it iva  plan tea
desafíos en  las á reas del aprendiza je, del diseño, de la  innovación  y
crea t ividad y de la  comprensión  de nuevos fenómenos na tu ra les y
humanos, en t re ot ras.

En  esta  ópt ica  las habilidades y competencias vistas como obje-
t ivos educa t ivos pr ior ita r ios han  hecho que la  docencia  clásica , si fue
concebida  como una  mera  t ransmisión  de conocimien to, sea  ahora
considerada  como un  apor te educa t ivo insuficien te. Como las habili-
dades y competencias deben  cor responder  a  un  contexto rea l y como
ellas sólo se pueden  desar rolla r  con  la  práct ica , el mundo profesio-
nal encuentra  así un camino natura l hacia  el in ter ior  de la  academia .
Por  lo tan to, los desafíos cognit ivos de la  adaptabilidad compet it iva
están  siendo incorporados a  los cur r ícu los a  t ravés de diversas est ra -
tegias docentes. Estas no sólo consideran  como meta  el logro de con-
ductas observables pre-especificadas: la  relación  est ímulo-respues-
ta  en  una  ca ja  negra , propia  del conduct ismo, no es ahora  considera-
da, por  muchos educadores, como un enfoque suficientemente produc-
t ivo. In teresa  abr ir  la  ca ja  negra  y conocer  cómo se piensa , cómo se
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forman bar reras a  la  crea t ividad, que diferencia  el razonamiento de
dist in tas personas, etc.

Lo an tedicho debe ser  visto más como una  tendencia  o toma de
conciencia , que como una  rea lidad operan te. Numerosos factores se
oponen  a  los cambios efect ivos en  la  docencia  un iversita r ia  (Letelier,
1993 a ). Esta  se encuent ra , en  gran  medida , est ructurada  dent ro de
un  modelo que pr ivilegia  la  t ransmisión  de conocimiento como modo
fundamenta l de educación . E l rol act ivo de los profesores cont rasta
con  el rol pasivo de los estudian tes, de qu ienes se espera  sean  capa-
ces de reproducir  y u t iliza r  los conceptos o métodos enseñados. Cier-
tas ca r reras dan  lugar, a  t ravés de la  clín ica , t a lleres, labora tor ios y
t raba jos de ter reno, a l cu lt ivo de habilidades y dest rezas, donde los
estudian tes asumen una  posición  más act iva . No obstan te, la  tón ica
pr incipa l de la  docencia  en  esas car reras es del t ipo previamente in -
dicado.

Ent re los factores que dificu ltan  el cambio de est ra tegias docen-
tes, es posible destacar  a lgunos que son  especia lmente a t ingentes a
la  presen te revisión . E llos son:

1. La fu e rza  de  los  proce dim ie n tos  adm in is trativos . Evalua-
ción  y cont rol del proceso docente son  aspectos necesar ios, par-
t icu la rmente en  la  perspect iva  de los direct ivos académicos. E l
cumplimiento de metas cuant ita t ivas: (horas de docencia  rea li-
zadas, % de asistencia , % de aprobados, notas promedio de un
curso, etc.) es normalmente un  indicador  va lorado. Estos siste-
m a s de con t r ol son  r ela t iva m en t e sim ples de im plem en t a r  y
mantener. Por  lo t an to, generan  una  gran  inercia  que es muy
difícil a ltera r. Métodos docentes que no admiten  cont roles sim-
ples suelen  sufr ir  rechazo a  n iveles administ ra t ivos.

2. Desconexión  entre  e l cuerpo académico, e l quehacer pro-
fe s ion al y e l con te xto  produ ctivo . Esta  var iable opera  con
diferente impor tancia  en  diversas car reras. En a lgunas de ellas,
com o Der ech o, es  h a bit u a l en con t r a r  u n  cu er po a ca dém ico
mayor ita r iamente act ivo en  su  profesión; no sucede lo mismo en
múlt iples ot ras ca r reras. Aun cuando, en  cier tos casos, los pro-
fesores son  profesiona lmente act ivos, éstos no han  aquila tado el
proceso globa l de desar rollo que vive su  pa ís. Suelen  carecer  de
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una  visión  actua l de la  dinámica  product iva  y del rol que en  ella
desempeña  el conocimiento; t ampoco logran  percibir  la  magni-
tud del desafío educat ivo implicado por  las nuevas competencias
demandadas.

3. Falta  de  con ocim ie n to  para  im ple m e n tar e s trate g ias  do-
ce n te s  con  m ayor im pacto  cogn itivo . En el un iverso de aca-
démicos que prestan  servicios docentes en  las un iversidades, es
posible encont ra r  grupos de ellos que son  conscien tes de la  ne-
cesidad de evoluciona r  hacia  nuevas formas de docencia , que
tengan  mayor  impacto en  el aprendiza je y en  el desa r rollo de
act itudes, habilidades y competencias. Sin  embargo, la  disposi-
ción  posit iva  a  innovar  se ve, a  veces, limitada  por  el insuficien-
te conocimiento de formas o est ra tegias de docencia  específicas,
aptas para  los fines buscados.

4. Mitos , bloque os  y fan tasm as. Los in tentos de cambios de con-
cepciones docentes también  enfren tan  a lgunos problemas más
su t iles. “Lo único que se necesita  para  enseñar  bien  es conocer
bien  su  disciplina”. “Un profesor  no puede most ra r  ignorancia
delan te de sus a lumnos”. “Quien  no asiste a  una  exposición  sis-
temát ica  de la  t eor ía  de………. nunca  la  comprenderá”. “Quien
no ha  estudiado cá lcu lo tensor ia l (y, por  lo tan to, toneladas de
tópicos previos), nunca  será  un  verdadero ingeniero”. “Enseñar
a  ser  crea t ivo es muy difícil o imposible”. “Ent re más se les en-
seña , más aprenden  los a lumnos”.

La visión universita r ia  de la  docencia  está  llena  de ideas precon-
cebidas y discu t ibles acerca  de un  contexto que, con  la  qu izá  ún ica
excepción  de las facu ltades de Educación , pr ivilegia  el conocimiento
disciplinar io por  sobre la  competencia  didáct ica .

Los cua t ro factores citados son  indica t ivos de un  estado de co-
sas donde el cambio es muy difícil. En  el presen te es posible presen-
cia r  numerosos in ten tos bien  in tencionados de directores de depar-
tamentos, directores de escuelas, decanos, vicer rectores y ot ros direc-
t ivos super iores para  impulsar  nuevas concepciones docentes. Esos
in ten tos frecuentemente t ropiezan  con  las dificu ltades seña ladas.
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En  sín t esis, la  Educa ción  Su per ior  pa r ece h a ber  a cept a do la
necesidad de or ien ta rse más est rechamente a l desar rollo de act itu -
des, habilidades y competencias acordes a l proceso de desar rollo de
los pa íses. Encuent ra , por  ot ra  par te, contundentes problemas para
responder  con cambios efect ivos y reor ientar  sus procesos educat ivos.

Como se fundamenta  en lo que sigue, la  Ciencia  Cognit iva  es una
her ramienta  clave en  ese esfuerzo de adaptación; ella  puede proveer
de recursos y conocimiento para  readecuar  la  docencia  en  el sen t ido
que se busca  dar le.

Cie n cia  cogn itiva  y  e du cac ión

En  t an to la  Educación  Super ior, den t ro de la  or ien t ación  del
presen te a r t ícu lo, aparece como un  á rea-problema, los apor tes de la
Ciencia  Cognit iva  deben  ser  considerados como recursos. Son  recur-
sos con  potencia lidad de cont r ibu ir  a  resolver  a lgunos de los proble-
mas esquemat izados en  la  sección  an ter ior.

La  comprensión de los procesos menta les y de sus consecuencias
práct icas es buscada  por  numerosas disciplinas en  la  actua lidad; la
Sicología , en  par te para  fines terapéut icos y pedagógicos; la  Filoso-
fía , por  razones inheren tes a  la  propia  disciplina ; la  In teligencia  Ar-
t ificia l, pa ra  el diseño e implementación  de programas y sist emas
in teligentes, y la  Educación , para  mejorar  el proceso educa t ivo, son
a lgunas de las disciplinas que hacen  cont r ibuciones en  este campo.

La  Ciencia  Cognit iva  es asociada  t ípicamente a  un  conjunto de
disciplinas que comprende la  Sicología , la  Filosofía , la  In teligencia
Art ificia l, la  Neurociencia , la  Linguíst ica  y la  Antropología  (Gardner,
1985; St illing, Feinstein , Gar field , Rissland, Rosenbaum, Weisler  y
Baker-Ward, 1987). Sus objet ivos son  muy amplios, den t ro de la  t e-
m á t ica  gen er a l del est u dio de los pr ocesos m en t a les. E n t r e ést os
a t raen  la  a tención los procesos de memoria , de aprendiza je, de repre-
sen tación , de resolución  de problemas, de in ferencias, de uso del len-
guaje y otros. Como es posible apreciar, los tópicos de t rabajo en Cien-
cia  Cognit iva  son  a fines a  los problemas destacados an ter iormente
en  relación  a  la  Educación  Super ior. Dicha  a fin idad será  explorada
brevemente en  lo que sigue.
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Es impor t an te dest aca r  que la  Ciencia  Cogn it iva  se apoya  en
var ios recursos que han  probado ser  pa r t icu la rmente efect ivos. Uno
de ellos es la  compu tación  y una  de sus aplicaciones, la  In t eligen -
cia  Ar t ificia l. La  compu tación  ha  obligado a  r eplica r  la  in t eligencia
a  t r avés de la s operaciones lógica s, lengua jes, a lgor itmos, sist emas
de in ferencia , est ructu ra s de memor ia , métodos de incorporación  o
adqu isición  de da tos, et c. Con  su  ayuda  se han  podido iden t ifica r
elem en t os y va r ia bles  qu e t ien en  pot en cia lida d pa r a  s im u la r  la
m en t e  h u m a n a . S e  s a be , p or  e jem p lo, qu e  los  len gu a je s
com pu t a cion a les  pu eden  ser  m á s o m en os eficien t es, flexibles  o
amplios en  sus aplicaciones. De la  misma  manera , en  la s per sonas
la  eficiencia  pa ra  r esolver  problemas depende en  gran  medida  de
cómo represen te o conciba  un  problema  dado. Cier t a s r epresen ta -
ciones no conducen  a  nada , en  t an to ot r a s inducen  fácilmen te solu -
ciones (Revista  Comunicaciones en  Desar rollo de Crea t ividad, 1991;
Cra ig y Simon , 1990).

Por  otra  par te, la  Sicología  ha hecho aportes sustanciales por  vías
diversas. Una  de ellas es el estudio de los protocolos o procesos men-
ta les u t ilizados por  exper tos (Er icsson y Smith , 1991; Maar ten, 1993;
Klahr, Fay y Dunbar, 1993; Letelier, Gut iér rez y Herrera , 1993). E l
r azonamien to exper to, por  ende, se ha  incorporado a  los sist emas
exper tos de uso en  diagnóst ico médico, diagnóst ico de fa llas y ot ros,
en  el á rea  de la  In teligencia  Ar t ificia l. También  el campo de la  reso-
lución  de problemas ha  estado muy act ivo recien temente con  apor-
tes tan to de la  Sicología  como del á rea  de la  Gest ión  (Arnold, 1992;
Cook, 1991; Schoenfeld, 1985; Vangundy, 1988).

La  crea t ividad, que en  la  actua lidad puede práct icamente ser
considerada  como una  disciplina  especia l, ha  hecho también  cont r i-
buciones importantes a  la  comprensión de los procesos cognit ivos. Sus
métodos son  los de la  Sicología , la  Gest ión , la  Sociología , y ot ras dis-
ciplin a s. E l es t u dio del pr oceso cr ea t ivo en  cien t íficos, a r t is t a s,
diseñ a dor es, a r qu it ect os, polít icos, em pr esa r ios, a ca dém icos, et c.
(Wallace y Gruber, 1989; Isaksen , 1987; Letelier, 1989), es una  de sus
cont r ibuciones relevantes.

Algunos a lcances y plan teamien tos de est e a r t ícu lo se funda -
men tan  en  los estudios r ea lizados en  el Cen t ro de Invest igación  en
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Crea t ividad y Educación  Super ior, CICES, en  el cual se t iene un  pro-
yecto en  marcha  para  conocer  cómo se organizan  in telectua lmente
los pr ofesion a les m á s efica ces en  a ct ivida des cr ea t iva s (Let elier,
Gut iér rez y Herrera , 1993). Por  var ios años, el au tor  ha  impar t ido un
cur so exper imen ta l en  desa r rollo crea t ivo per sona l, donde se han
explorado diversas est ra tegias crea t ivas (Letelier, Aránguiz y Bello,
1992) con  estudian tes del sexto año de la  ca r rera  de Ingenier ía  Civil
Mecánica .

Del conjunto de las perspect ivas citadas, surge con  mucha  fuer-
za  la  posibilidad de organ iza r  y aplica r  efect ivamente est r a t egia s
in telectua les, que aumenten  la  probabilidad de operar  con  a lgunas
de las competencias que el quehacer  profesiona l, y el quehacer  aca-
démico sin tonizado a l mundo profesional, revelan  como impor tantes.
La  adaptabilidad compet it iva  de un  profesiona l implica  el cu lt ivo de
a lgunas competencias y habilidades claves. Un conjunto de ellas es
el sigu ien te:

– Aprendiza je cont inuo y au todir igido.

– Capacidad de concebir  procedimientos, procesos, métodos, pro-
ductos, etc.

– Comprensión  eficaz de los factores que facilit an  las relaciones
in terpersona les.

– Capacidad de comunicación .

– Capacidad de resolver  problemas práct icos

– Autoaná lisis y au to-regulación .

El aprendiza je es uno de los puntos cen t ra les del campo de la
Ciencia  Cognit iva  (Bruer, 1993).

Las demandas de la  compet it ividad adapta t iva  han  presionado
a  esa  disciplina  para  que apor te an tecedentes que permitan  fija r  a l-
gunas metas docentes bien  concebidas. El razonamiento exper to, por
ejemplo, con  sus jera rquías conceptua les (Bruer, 1993; Rabinowitz y
Glaser, 1985) ha  inspirado aproximaciones a  la  enseñanza  de temas
cien t íficos.



PENSAMIENTO EDUCATIVO. Vol. 15 - 1994 Mar io Letelier  S.

162

Concebir  es una  manera  muy genera l de r efer ir se a  acciones
crea t ivas. En  esta  competencia , los estudios de la  crea t ividad son  un
excelen te marco de r eferencia  pa ra  or ien ta r  la  docencia . In t egra r
conocimien to y habilidades de diferen tes disciplinas pa ra  obtener
resultados creat ivos práct icos, implica  una  macro-habilidad creat iva;
ella  debe ser  capaz de lograr  concepciones que cumplan  simultánea-
mente var ios cr iter ios. La  eficacia  aquí depende tan to del cu lt ivo de
sub-habilidades, como de la  macro-habilidad misma. En  este campo,
las est ra tegias de t rabajo creat ivo son esenciales; ellas son a lgoritmos
flexibles y adapta t ivos, que favorecen  el empleo de la  potencia lida-
des  in t elect u a les. E xis t en  s is t em a s  exper t os  com pu t a cion a les
(Langley, Simon, Bradshaw y Zytkow, 1987), capaces de encon t ra r
nuevas relaciones o resolver  problemas abier tos gracias a l empleo de
esos a lgor itmos crea t ivos. Crea t ividad y método no se cont raponen ,
sino se refuerzan  en t re sí.

En relación  a  los puntos (iii) y (iv), obras como las de Watzlawick
y asociados (1989) y Andreas (1991) han  buscado apoyo, para  fines
terapéut icos, en  cier tos elementos de la  Ciencia  Cognit iva . Algunos
de ellos son  las represen taciones y los modelos menta les. Esos mis-
m os  e lem en t os , a  t r a vés  d e  la  d en om in a d a  P r ogr a m a ción
Neurolingü íst ica , se han  empleado pa ra  mejora r  la  comunicación
humana  (Cudicio, 1992).

Los problemas del mundo profesiona l se suceden  sin  cesa r  en
mater ias de relaciones humanas, t ecnología , procedimientos, apren-
diza je efect ivo, polít ica , economía , etc., etc. Su  solución  depende, en
par te, del manejo de la  in formación , de las est ra tegias de solución ,
de las represen taciones u t ilizadas y de ot ros elementos que son  pro-
pios de la  Ciencia  Cognit iva .

La  metacognición  o au toaná lisis es una  habilidad a  la  cua l se
asigna  crecien te impor tancia  en  el quehacer  profesiona l, educa t ivo
y terapéut ico (Langer, 1989; Bruer, 1993; Letelier, 1992). En  medida
impor tan te, la  metacognición  se apoya  en  la  iden t ificación  de var ia -
bles y pa t rones de pensamiento.

S e  con fía  en  h a ber  p la n t ea d o u n  p r om is or io á m bit o d e
in teracción  en t re la  Ciencia  Cognit iva  y sus recursos y la  adaptabi-
lidad compet it iva .
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Cuando los recursos de la  Ciencia  Cognit iva  se or ien tan  hacia
la  Educación Super ior, se encuentra  una  situación más compleja . Los
cambios deseables en  la  Educación  Super ior  se enfren tan  a  los pro-
blemas que se cita ron  an ter iormente. Hay var ias fuerzas que se opo-
nen  a l empleo efect ivo de enfoques docentes innova t ivos, los apor tes
de la  Ciencia  Cognit iva  inclu idos en  ellos.

La Edu cación  Su pe rior actu al e n  la  pe rspe ctiva  cogn itiva

La Educación Super ior  se ha  caracter izado t radicionalmente por
su  a islamiento disciplinar io. Dicho a islamiento t iene var ias conno-
taciones, dos de las cua les son  la  impermeabilidad del quehacer  do-
cente en  una  disciplina  a  las exper iencias de ot ras disciplinas, y la
pequeña  relación  que se da  en t re la  docencia  disciplinar ia  y la  disci-
plina  de la  Educación  propiamente t a l. E l concepto “disciplina” se
aplica  aquí a  á reas profesiona les o cien t íficas específicas ta les como
la  Medicina , el Derecho, la  Ingenier ía  Comercia l, la  F ísica , la  Biolo-
gía , los Idiomas, la  Histor ia , etc.

Es un  plan teamiento bien  difundido que, a  n ivel un iversita r io,
se en t iende que un  médico, un  a rquitecto, una  sicóloga  o un  abogado
son  formados por  médicos, a rquitectos, sicólogos y abogados, respec-
t ivamente. Se pr ivilegia  el conocimien to disciplina r io por  sobre la
competencia  pedagógica . “El mejor  profesor  es el que mejor  conoce su
disciplina” es un  dictamen frecuentemente escuchado en  los ambien-
tes un iversita r ios. Como norma genera l, las disciplinas reciben  apo-
yo docente de ot ras disciplinas pero este factor  no cambia  el cont rol
globa l que los especia listas de una  profesión  o ciencia  ejercen  sobre
la  docencia  de ésta .

Por  la  razón  indicada , en  la  docencia  disciplinar ia  se han  crea-
do t radiciones, métodos y est ra tegias docentes ca racter íst icas. Esa
ca r a ct e r iza ción , con  a lgu n a s  va r ia n t es , s e  la  en cu en t r a
in ternaciona lmente establecida . Cada  disciplina  es heredera  de un
cuerpo de conocimientos, de una experiencia  práct ica, de metodologías
de t r aba jo, de campos de t r aba jo, de problemas y de muchos ot ros
elementos que cont r ibuyen  a  per fila r  sus procesos de enseñanza  y
aprendiza je. Los métodos de t raba jo, la  na tura leza  del conocimien-
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to, y los problemas a tendidos son , por  ejemplo, muy diferen tes en  un
médico, un arquitecto, un ingeniero, un educador  y un ar t ista  (Caiceo,
Letelier, Raffo, Schweitzer  y Soza , 1992)

Por  ot ra  par te, la  Educación, como disciplina  profesional, concen-
t ra  sus esfuerzos en  formar  profesores para  n iveles pre-universita -
r ios. Ha sido propio de su t radición buscar  conocimiento educat ivo que
sea  “contexto-independien te”. Si bien  existen  á reas de la  Educación
“con texto-dependien tes”, t a les como la  Educación  Ma temá t ica , la
Educa ción  Qu ímica  o la  Educa ción  en  F ísica , una  gr a n  pa r t e del
mater ia l bibliográfico educa t ivo t iende a  ser  de carácter  genera l. De
esta  forma , la  disciplina  de la  Educación  no encuen t ra  fácilmente
puntos de contacto amplios y permanentes con  las disciplinas un i-
versita r ias. Es muy común encont ra r  facu ltades un iversita r ias em-
peñadas en  reformas cur r icu la res, en  las cua les los exper tos en  Edu-
cación  par t icipan  muy la tera lmente.

Las consideraciones anteriores son indicat ivas de las dificultades,
que se presentan a l in tentar  bosquejar  un estado del ar te acerca  del
impacto de enfoques cognit ivos en el nivel super ior  de educación.

Revistas bien  conocidas en  el á rea  de Educación  Super ior, como
Higher Education , R esearch  in  H igher Education , The J ournal of
Higher Education , R eview  of H igher Education  y ot r a s simila res,
parecen  concent ra r  sus in tereses en  mater ias muy var iadas (admi-
n ist r a t iva s, polít ica s, socia les y t écn ica s), donde la  r elación  en t r e
E du ca ción  y Cien cia  Cogn it iva  es  m u y poco fr ecu en t e. No va r ía
sustancialmente esta  situación si se examinan publicaciones de áreas
específica s, t a l com o T h e In tern at ion al J ou rn al of E n gin eerin g
Education . Conocidas revistas del á rea  cognit iva , a  saber, Cognitive
S cience y Cognitive Psychology, publican  fr ecuen temente r epor t es
específicos de estudios relacionados con  el aprendiza je. Las revistas
del área educativa, entre ellas Contem porary, Educational Psychology,
revelan  un  crecien te in terés por  el estudio de las represen taciones,
las heur íst icas en  resolución  de problemas, los est ilos de aprendiza-
je y ot ros elementos propios del campo cognit ivo. Estas ú lt imas pu-
blicaciones muest ran  el apor te potencia l que la  Ciencia  Cognit iva
puede hacer  a  la  Educación  Super ior, aun  considerando su  gran  es-
pecificidad disciplinar ia .
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En lo que sigue se in ten ta rá  condensar  una  visión  esquemát ica
de la  presencia  de métodos cognit ivos en  la  docencia  super ior. La  vi-
sión  se apoya  tan to en  el impacto que el desafío de la  adaptabilidad
compet it iva  está  t en iendo en  a lgunas disciplinas, como en  la  gran
var iedad de fuentes accesibles de repor tes en  invest igación  y docen-
cia , asociadas a  la  Educación  Super ior  y a  la  Ciencia  Cognit iva . Una
fuente par t icu la rmente relevante, respecto a  esta  ú lt ima  es la  edito-
r ia l del Inst itu to Tecnológico de Massachuset t s (MIT Press), la  cua l
t iene un  á rea  de publicaciones en  Ciencia  Cognit iva . Dos de sus más
recien tes libros son  aquéllos de Bruer  (1993) y Von Eckardt  (1993).
La  est ra tegia  u t ilizada  consiste en  la  selección  de ocho recursos es-
pecíficos tomados de la  Ciencia  Cognit iva  y en  la  iden t ificación  de
aplicaciones relevantes de esos recursos en  la  docencia  de discipli-
nas propias de la  Educación  Super ior.

De en t re la  enorme cant idad de tópicos o á reas de estudio de la
Ciencia  Cognit iva , se han  escogido a lgunos de ellos como muest ras
sign ifica t ivas de visibilidad de los enfoques cognit ivos en  la  Educa-
ción  Super ior. Los tópicos seleccionados son:

– Procesamiento de la  in formación

– Solución  de problemas

– Razonamiento exper to

– Modelos de pensamiento

– Est ra tegias crea t ivas

– Manejo de imágenes

– Inferencias

– Percepción

En la  perspect iva  de las disciplinas un iversit a r ias, los tópicos
indicados se t ransforman en  recursos docentes, a l aplica r  el conoci-
miento asociado a  aquéllos en la  tarea  de mejorar  el proceso de apren-
diza je y la  docencia  en  genera l. A cont inuación , se relacionan  sucesi-
vamente los tópicos con  la  docencia  un iversita r ia .
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P rocesa m ien t o d e la  in for m a ción

Var ios de los an tecedentes que el estudio del manejo o procesa-
miento de la  in formación  ha  apor tado se han  empleado en  la  pers-
pect iva  educat iva  cent rada  en  el aprendiza je. Capacidades de memo-
ria , pre-conceptos, velocidad de procesamiento, construcción de esque-
mas conceptua les, r epresen taciones del conocimien to y empleo del
lengua je, forman par te de los elementos que in tervienen  en  el proce-
samiento de la  in formación . Por  “procesamiento de la  in formación”
se en t ienden  aquí los t ipos de procesos que más se acomodan a  una
concepción  computaciona l de la  mente.

Dent ro de esta  perspect iva , numerosas práct icas docentes apa-
recen como bastante discut ibles. Quizás la  pr incipal de ellas es la  que
asocia  ca lidad de la  docencia  a  la  can t idad de mater ias enseñadas.
El proceso de aprendiza je t iene sus limitaciones y dinámica  propia ,
que no pueden  ignorarse. Es frecuente encont ra r  procesos de ense-
ñanza  donde se excede en  mucho la  capacidad efect iva  de aprehen-
sión  de los a lumnos, no se consideran  sus concepciones previas, no
se inducen  represen taciones sistémicas y económicas y no se favore-
cen  la s a socia cion es y or den a m ien t os qu e h a cen  m á s eficien t e la
memor ia .

La teor ía  del procesamiento de la  información está  incidiendo en
la  docencia  y revisión  cur r icu la r  en  numerosas disciplinas, par t icu-
larmente en las cient íficas y en aquellas de base cient ífica . Su impacto
es par t icu la rmente notor io en  F ísica , Química , Biología , Matemát i-
ca , Ingenier ía , Medicina  y Arquitectura , en t re ot ras.

Los logros en  el á rea  del lengua je han  impactado especia lmente
en  cier tas disciplinas de Humanidades, notablemente en  Lingüíst i-
ca , Idiomas y Educación .

S olu ción  d e p roblem a s

Esta  á rea  de la  Ciencia  Cogn it iva  es pa r t icu la rmen te act iva .
Numerosos “clien tes” potencia les presionan  para  sus resu ltados, a l-
gunos de los cua les son  las empresas, las facu ltades académicas de
Administ ración , los cien t íficos y educadores.



PENSAMIENTO EDUCATIVO. Vol. 15 - 1994 Mar io Letelier  S.

167

Los estudios buscan  ident ifica r  maneras de representa r  los pro-
blemas, sus var iables pr incipales, las mejores est ra tegias de solución,
la s  for m a s  óp t im a s  de  u t iliza r  la  in for m a ción  per t in en t e, los
a lgor itmos ú t iles, etc. E l concepto de “problema” es aquí muy amplio,
incluyéndose en  él tan to problemas cien t íficos como problemas prác-
t icos.

Dos t ipos de problemas son  aquellos de solución  ún ica  (cer ra -
dos) y aquellos de soluciones múlt iples (abier tos). Estos ú lt imos son
ca ract er íst icos de la s profesiones, donde los problemas fr ecuen te-
mente combinan var iables técnicas, humanas, financieras, ecológicas
y de ot ras na tura lezas. Ta les var iables los hacen  mult idisciplinar ios,
plan teando, a sí, grandes desa fíos a l r azonamien to. La  capacidad de
promover  el pensamien to in t egrador, in t erdisciplina r io, select ivo,
ana lít ico y eva lua t ivo de los problemas ha  inducido un  t ipo de do-
cencia  denominada  Enseñanza  por  Resolución  de Problemas (ERP),
que está  en  el presen te en  proceso de t esteo y extensión . La  ERP ha
sido t r adiciona l de la  Arqu it ectu ra , cuya  docencia  se apoya  cen t ra l-
mente en  los t a lleres de proyectos; cada  proyecto es en  sí un  proble-
ma . En  la s ú lt imas décadas, la  ERP se ha  extendido a  la  Medicina
(Van  Berkel, 1990), la  Ingen ier ía  (Cerón  y Viva ldi, 1991) y ot ras dis-
ciplinas.

R a z on a m ien t o exp er t o

En est recha  relación  con  el tópico previo, el estudio de las for-
mas como los razonan  exper tos en  cont raste a  los novicios, ha  recibi-
do ba s t a n t e a t en ción . Del es t u dio de los  pr ocesos  m en t a les  de
a jedrecist a s, médicos, abogados, a rqu it ectos, ma temá t icos y ot ros
profesiona les han  su rgido cier t a s claves de a lto va lor  educa t ivo y
práct ico.

Dos dimensiones claves del razonamiento exper to son  el pensa-
miento casu íst ico (PC) y el pensamiento sistémico (PS). E l pr imero
hace inferencias por  comparación  en t re un  problema y un  a rch ivo de
problemas conocidos. E l segundo apoya  sus in ferencias en  la  lógica
de un  sistema dado, el cua l puede ser  t ecnológico, na tura l, adminis-
t ra t ivo, un  modelo cien t ífico, etc. La  mayor ía  de los problemas exi-
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gen  una  combinación  de estos dos modos de pensamiento, aunque en
diferen tes proporciones.

La  figura  anexa  ilust ra  un  espacio, donde las dos dimensiones
PC y PS se combinan . La  región  representa  a l razonamiento exper to
en  á reas ta les como el a jedrez, el Derecho y la  Litera tura , donde los
protot ipos, casos y exper iencia  son  esencia les. En  la  región  C, se ubi-
can  las disciplinas más cien t íficas, t a les como Matemát ica , F ísica ,
Química  y Biología . En E estar ían  Medicina , Ingenier ía , Administ ra-
ción  y ot ras.

Los apor tes de esta  á rea  de la  Ciencia  Cognit iva  han  impactado
en  la  docencia  de numerosas disciplinas, ejemplos de las cua les son
Administ ración , Ingenier ía  y Medicina . La  dimensión  sistémica  es
posiblemente la  que ha  recibido mayor  a tención . Los exper tos son
capaces de organizar  su  pensamiento en  sistemas lo suficien temen-
te amplios como para  ser  muy efect ivos, pero a  la  vez necesar iamen-
te rest r ingidos para  lograr  eficiencia . Numerosos textos de estudio
reflejan  el impacto del razonamiento exper to en  sus esquemas con-
ceptua les, diagramas de flu jo de nociones básicas, etc.

Mod elos d e Pen sa m ien t o

Algunos au tores han  pr ivilegiado la  concepción  y estudio de los
modelos de pensamien to o modelos de la  mente. Son  concepciones
sistémicas del pensamiento.
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Par t icu la rmente, R.J . Sternberg (1988, 1990) y Minsky (1985)
han  cont r ibu ido en  este tópico. Margar ita  Amestoy (1993) ha  plan-
teado un  modelo de desar rollo de habilidades de pensamiento en  el
Inst itu to Tecnológico de Monter rey. Donald (1992) presen ta  un  mo-
delo de razonamiento t ransdisciplinar io. Estos modelos son  macro-
est ra tegias globa les para  el cu lt ivo de formas eficaces de pensar.

Est ra t eg ia s Crea t i va s

Las est r a t egia s cr ea t ivas son  procedimien tos que facilit an  la
generación  de ideas or igina les y relevantes en  a lgún  contexto. For-
man par te impor tan te del estudio de la  crea t ividad. Es posible iden-
t ifica r, inventa r  y modifica r  est ra tegias crea t ivas en  forma práct ica -
mente ilimitada  (Letelier, 1992). Han  sido par te del quehacer  edu-
ca t ivo t radiciona l en  disciplinas relacionadas con  el diseño.

Las demandas de la  adaptabilidad compet it iva  han  presionado
el estudio de est ra tegias crea t ivas asociadas a  la  invención , a l dise-
ño, a  la  resolución  de problemas profesiona les, a  la  gest ión , a  la  pu-
blicidad y ot ras act ividades. Ese conocimiento se ha  abier to paso a l
á rea  de la  Educación  Super ior  con  tan ta  o más fuerza  que ot ros re-
cursos de la  Ciencia  Cognit iva .

Aun cuando muchas personas que t raba jan  en  el desar rollo de
técn icas crea t ivas no se asocian  a  sí mismas a  la  Ciencia  Cognit iva ,
sus apor tes caen  na tura lmente en  ésta . Disciplinas que han  incorpo-
rado asigna turas en  técn icas crea t ivas son  Administ ración , Ingenie-
r ía  y Diseño, en t re ot ras.

La  crea t ividad ha  incidido de var ias maneras en  la  Educación
Super ior. Una  de ellas es en  la  docencia , de acuerdo a  lo previamen-
te indicado. También  ha  incidido en  la  gest ión  universita r ia : las un i-
versidades se organizan  para  innovar  y para  adapta rse a  las condi-
ciones de compet it ividad in ter inst ituciona l y rest r icción  presupues-
ta r ia  que las a fectan . Ambos aspectos de la  crea t ividad se refuerzan
en  la  práct ica .
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Ma n ejo d e Im á gen es

El pensamiento espacia l es uno de los componentes más básicos
de los procesos menta les (Gardner, 1993). En  él, las imágenes juegan
un rol fundamenta l. Las imágenes menta les se relacionan , además,
con  la  percepción , la  memor ia , el sueño y múlt iples ot ros aspectos de
la  cognición  (Shepard y Cooper, 1986; Chambers y Reisberg, 1992;
Cohen  y Kubovy, 1993).

Trazas de la  psicología  de las imágenes pueden  encont ra rse en
áreas donde la  geomet r ía  aplicada  es impor tan te, a  saber, Arquitec-
tura , Diseño, Ar te, Ingenier ía  y Geografía , en  especia l. E l computa-
dor  ha  jugado un  impor tan te papel en  el manejo de imágenes y sus
programas de sopor te a l diseño asist ido por  computación  (CAD) se
apoyan  en  el conocimiento de la  cognición  de imágenes.

In feren cia s

La In teligencia  Ar t ificia l ha  incent ivado el desar rollo de lógicas,
lenguajes a r t ificia les, bases inferencia les, a lgor itmos y diagramas de
flu jo, que están  influyendo poderosamente en  la  menta lidad contem-
poránea. Las bases de datos, el t ranspor te elect rónico de información,
la  programación y el empleo de software conllevan lógicas. Su influen-
cia  es  m u y gr a n de en  la s  disciplin a s de In for m á t ica , In gen ier ía
Sistémica , Ingenier ía  Indust r ia l, Administ ración  y ot ras.

Per cep ción

En est recho complemento con  los tópicos an ter iores, los apor tes
cognit ivos en el campo de la  percepción están siendo acogidos con gran
in terés en  la  Educación  Super ior. E llos or ien tan , en t re ot ras aplica -
ciones, el empleo de mult imedios, es decir, de tecnologías de imáge-
nes y sonidos, para  fines docentes. Percepción  secuencia l, percepción
holíst ica , const rucción  de imágenes, est ilos per sona les audit ivos y
visua les, son  a lgunos aspectos asociados a  la  percepción  cuyo cono-
cimiento es esencia l en  Educación . E l uso de medios apoyados en  la
dinámica  de la  percepción  humana  es un  á rea  act iva  en  la  mayor ía  o
tota lidad de disciplinas un iversita r ias.
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Pote n cia lidad fu tu ra  de  los  e n foqu e s  cogn itivos

No parece haber, en  la  actua lidad, una  in teracción  sólida  en t re
Ciencia  Cognit iva  y Educación  Super ior. Se perciben  contactos pun-
tua les. Sin  embargo, es posible prever  una  cada  vez mayor  preocu-
pación  por  aplica r  los resu ltados de la  Ciencia  Cognit iva  en  la  Edu-
cación Super ior, pues ellos t ienen enorme aplicabilidad potencia l. Los
procesos o mecan ismos cogn it ivos son  poco conocidos o t en idos en
cu en t a  en  la s  u n iver sida des, cu a n do se est a blecen  pr ogr a m a s o
cur r ícu los de estudio. Persiste una  fuer te t radición  de asocia r  can t i-
dad de mater ias con  docencia , sin  un  defin ido in terés por  los proce-
sos efect ivos de aprendiza je.

La  a da pt a bilida d  com pet it iva , pu ede pr ever se, p r es ion a r á
crecien temen te hacia  una  docencia  que promueva  un  aprendiza je
efect ivo y cu lt ive las habilidades a  él asociadas.

E l componen te de metacogn ición , o au to-aná lisis, del proceso
cogn it ivo qu e h a  u t iliza do el a u t or  en  docen cia  en  cr ea t ivida d
(Letelier, Aránguiz y Bello, 1992), revela  que la  gran  mayor ía  de los
estudian tes es capaz de reconocer  pa t rones de pensamiento propio.
Gracias a  ese conocimiento, el proceso docente puede hacer  in terven-
ciones efect ivas, es decir, adapta rse a  los pa t rones detectados. Ot ras
exper iencias docentes son  coincidentes.

Los enfoques cognit ivos deber ían  aumentar  la  eficiencia  y efica-
cia  gen er a l  d e  la  E d u ca ción  S u p er ior, fa vor ecer  la  d ocen cia
personalizada, dar  sat isfacción a  las diferencias cognit ivas por  género,
apt itudes y nivel de madurez persona l y or ien ta r  el empleo de nue-
vos recursos tecnológicos.

La potencialidad de los aportes de la  Ciencia  Cognit iva se enfren-
ta  a  una  gran  bar rera  que, en  par te, se ca racter izó en  una  sección
anter ior. E l cambio de perspect iva , que implica  el pasar  de una  edu-
cación  conceptua lmente cen t rada  en  la  enseñanza  a  una  educación
fuer temente or ientada  por  los procesos de aprendizaje, está  resultan-
do de una  dificu ltad insa lvable para  muchos académicos un iversita -
r ios. Fa lta r ía  una  invest igación  sistemát ica , que haga  conocidas las
causas de la  citada  dificu ltad.



PENSAMIENTO EDUCATIVO. Vol. 15 - 1994 Mar io Letelier  S.

172

Por  ot ra  par te, los avances en  Sicología  y Ciencia  Cognit iva  son
puntua les y, a  veces, dir igidos a  objet ivos dist in tos de la  Educación .
No es siempre posible adapta r los en  forma  simple a  los objet ivos
educa t ivos. Es notable, por  ejemplo, que en t re las disciplinas decla -
radamente asociadas a  la  Ciencia  Cognit iva , en  libros y revistas, la
Educación  suele no esta r  inclu ida .

Resa lt an , por  lo t an to va r ios problemas o t emas cr ít icos que,
convendr ía  tener  presen te para  reforzar  la  Educación  Super ior  des-
de la  visión  cognit ivista . E llos son:

1. Necesidad de ampliar  las áreas de estudio en enfoques cognit ivos
a  disciplinas profesiona les donde apenas han  hecho impacto. La
mayor ía  o tota lidad de los r ecursos cogn it ivos cit ados en  est e
ar t ículo deben pasar  por  un filt ro disciplinar io, antes que lleguen
a  ser  opera t ivos en  una  disciplina .

2. Se r equ ier en  invest iga ciones cogn it iva s dir igida s a  objet ivos
est r ictamente educa t ivos. Var ios de ellos emergen  a l considerar
los requisitos de la  adaptabilidad compet it iva .

3. Se puede prever  un  la rgo proceso de adaptación  de la  cu ltu ra
inst ituciona l un iver sit a r ia , a  en foques docen tes donde el sólo
dominio de una  disciplina  por  par te de los académicos no es su-
ficien te y se precisa  inclu ir  en  aquéllos la  perspect iva  del apren-
diza je.

Los t r es  pr oblem a s son  for m ida bles  y pr on ost ica n  u n  len t o
a va n ce.

Por  ú lt imo, cabe seña la r  que la  Educación  Super ior  no sólo debe
reforza r  la s habilidades cogn it iva s: la s act it udes, los va lores y la s
competencia s globa les son  objet ivos educa t ivos igua lmen te impor-
t an tes.
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