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RESUMEN 

El presente trabajo es una revisión y un análisis crítico de los principales hallazgos 

y propuestas de la investigación experimental sobre las creencias epistemológicas 

del estudiante y su mediación en el aprendizaje, señalando el estado actual del 

conocimiento en esta área y las implicaciones que tiene para la promoción de una 

mayor eficiencia en el aprendizaje escolar. 

 

Se menciona la investigación realizada en torno de los estilos o preferencias de 

aprendizaje como antecedente al estudio de la epistemología personal y su 

diferencia. Se describe la influencia del trabajo inicial en las creencias del 

estudiante realizado por William Perry Jr., en 1968, el desarrollo de instrumentos 

de medición y la propuesta de paradigmas predictivos del desempeño académico.  

 

La epistemología personal, de estudiante y profesor, aunada a las características 

de la tarea y del contexto educativo,  influye sobre la perspectiva que el estudiante 

tiene de la tarea a realizar y sobre el tipo de estrategias de aprendizaje que 

selecciona, lo que implica una importancia potencial de su aprovechamiento para 

la planeación educativa. La revisión y el análisis que se presentan revisten gran 

importancia tanto para investigadores interesados en el área como para quienes 

tienen a su cargo la toma de decisiones educativas, y para aquellos que generan 

cotidianamente condiciones para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

El trabajo aborda los problemas de estructura, naturaleza y desarrollo de la 

epistemología personal; señala algunas contradicciones surgidas para su 

comprensión y enfatiza la necesidad de contar con mejores instrumentos de 

medida en apoyo a la definición del constructo. Señala también implicaciones de 

las relaciones que el constructo tiene con aspectos del aprendizaje, tales como la 

motivación, la metacognición, el cambio conceptual y el aprendizaje autorregulado.  

 

Palabras clave: Epistemología personal, creencias epistemológicas, paradigmas 

epistémicos, aprendizaje autorregulado, cambio conceptual. 



SUMMARY 

This paper is a review and critical analysis of the main findings and proposals from 

experimental research on epistemological beliefs of students and their mediation in 

learning, indicating the current state of knowledge in this area and the implications 

for a greater efficiency in school learning. 

 

It reviews the original research about learning styles as background to the study of 

personal epistemology. It describes the influence of the initial work on the beliefs of 

the student by William Perry Jr., in 1968, the development of measuring 

instruments and the proposed paradigms predictive of academic performance. 

 

The epistemology of student and teacher, the characteristics of the task and the 

educational context, influence the perspective that the student has on the task and 

the type of learning strategies selected, which implies an important potential use 

for educational planning. The review and analysis are of great importance, both for 

researchers interested in the area and for those who are responsible for making 

educational decisions, and also for those who daily create conditions to facilitate 

learning in their students. 

 

This paper addresses problems about structure, nature and development of 

personal epistemology, points out some contradictions found, and emphasizes the 

need for better measurement tools to support the definition of the construct. It also 

points out some implications about the relationships between the construct and 

some aspects of learning such as motivation, metacognition, conceptual change 

and self-regulated learning. 

 

Keywords: Personal epistemology, epistemological beliefs, epistemological 

paradigms, self-regulated learning, conceptual change. 
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INTRODUCCIÓN 

 Antecedentes 

La educación supone tanto una institución como un proceso para la formación de 

ciudadanos aptos para contribuir al desarrollo social mediante la realización de 

tareas útiles que demandan conocimiento y experiencia, por lo que es importante 

comprender de la manera más precisa los procesos que intervienen en el 

aprendizaje y la manera de aprovechar ese conocimiento para proponer y 

desarrollar mejores modelos y estrategias de enseñanza.  

 

Si bien, en la actualidad el enfoque constructivista1 del conocimiento es 

ampliamente compartido por las instituciones escolares, hace falta un 

conocimiento más detallado de lo que implica para el estudiante y el docente, y de 

los procesos finos que le subyacen, dado que no basta con una interacción con el 

entorno o el material de aprendizaje mientras no se comprenda el efecto de 

aspectos como la motivación en sus distintos tipos o el papel que desempeña la 

percepción del alumno sobre la tarea o las fases por las que atraviesa el paso de 

un conocimiento cotidiano basado en creencias personales al conocimiento 

científicamente sustentado, así como de los factores que determinan la selección 

de determinadas estrategias de estudio y aprendizaje.  

 

                                                      
1
 El término “constructivismo” suele significar diferentes cosas para diferentes personas. En el 

campo educativo hay aproximadamente 25 formas distintas de entenderlo. “…el término 
„constructivismo' parece estar de moda, casi siempre usado livianamente sin una clara definición 
del término, y sin claras conexiones a una base epistemológica” (Featherston 1997, citado en 
Chadwick, 2004), y si bien hay “…innumerables artículos constructivistas, es raro encontrar uno 
con una epistemología totalmente definida, una teoría de aprendizaje, teoría educacional, o 
posiciones éticas o políticas” (Matthews, 2000, citado en Chadwick, 2004) 
 
El constructivismo es una manera de entender cómo se aprende, sugiriendo que el conocimiento 
se construye activamente en tanto conjunto interno de significados. El conocimiento no es una 
mera copia del mundo externo, ni se adquiere por absorción pasiva o por transferencia de una 
persona a otra (cf. Chadwick, 2004) 
 
La variedad de significados para el término conlleva problemas de referentes o dimensiones, y el 
constructivismo puede verse como: una teoría cognitiva, una teoría de aprendizaje, un modelo de 
enseñanza, un paradigma de educación, una teoría de conocimiento científico o como una visión 
del mundo (cf. Chadwick, 2004) 
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De igual manera, es necesario entender cómo funciona la activación de 

conocimiento previo para la construcción de nuevo conocimiento y la corrección de 

errores de concepción mediante información fundamentada científicamente, 

proceso denominado de cambio conceptual que conlleva la sustitución o 

reinterpretación del conocimiento previo conforme a ciertos procesos y 

validaciones. 

 

El enfoque constructivista enfatiza la idea de que la mente está activa durante la 

adquisición del conocimiento y que el conocimiento es una construcción personal, 

lo que aporta poco a la comprensión el aprendizaje y mantiene viva la controversia 

entre Empirismo y Racionalismo2. El constructivismo asume el conocimiento como 

acuerdos o construcciones, en un enfoque relativista radical insostenible, en la que 

cada quien construye su propio conocimiento a través de un conjunto limitado de 

“herramientas” llamadas esquemas, que son representaciones de situaciones 

concretas o de conceptos, para su manejo interno y para poder enfrentar 

situaciones parecidas en la realidad (Carretero, M., 1997) 

 

Para el constructivismo las únicas herramientas disponibles para el sujeto 

cognoscente son los sentidos, sólo escuchando, tocando, oliendo, viendo y 

probando se puede interactuar con el entorno y construir una imagen del mismo. 

El conocimiento reside en cada individuo.  

 

Para el constructivismo la enseñanza y el aprendizaje buscan que los alumnos 

adquieran “el conocimiento correcto” en tanto construcción personal de significado. 

El estudiante está motivado siempre intrínsecamente para aprender ya que quiere 

entender el entorno, y establece el compromiso de participar activamente en el 

proceso de su aprendizaje; por lo que no se le debe imponer un curriculum 

predeterminado ni presentárseles el conocimiento mediante enseñanza directa. 

 

                                                      
2
 Empirismo es la teoría que sostiene que todo el conocimiento se origina en la experiencia.  y es 

opuesta al Racionalismo que sostiene que la razón es en sí misma una fuente de conocimiento 
superior e independiente de las percepciones de los sentidos. 
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El enfoque constructivista se ve limitado en su capacidad de ofrecer métodos 

educacionales que mejoren el aprendizaje, ya que si el conocimiento no puede ser 

impartido entonces cada estudiante está abandona a su capacidad y esquemas 

originales para llegar al conocimiento, a un conocimiento que se acerca a los 

esquemas conceptuales complejos que han tomado cientos de años en su 

construcción científica. Asimismo, la pretensión de desarrollar en los estudiantes 

competencias o estrategias para resolución de problemas, pensamiento crítico, 

aprendizaje y creatividad, se ve limitada dentro de este enfoque. Y lo mismo se 

puede señalar respecto a la evaluación del aprendizaje, la que resulta imposible 

por comparación con un estándar externo al sujeto. 

 

Del mismo modo, el enfoque constructivista cae en una paradoja al tratar de 

enseñar el conocimiento validado y registrado en disciplinas académicas dentro de 

una estructura de las ciencias (Zetética) mediante métodos de absoluta libertad de 

concepción sobre la realidad, pues con ello valida de entrada a dicho 

conocimiento, para luego pretender que el estudiante llegue a las mismas 

conclusiones en un contexto de aprendizaje y un tiempo histórico distintos, y sin 

los recursos de la investigación a su alcance. 

 

Un enfoque diferente al constructivismo en psicología, que toma ciertas bases 

biológicas, considera la posibilidad de que la mente sea altamente modular con 

una estructura cognitiva en parte innata modificable en función de las 

adaptaciones para la supervivencia, en la cual las construcciones individuales 

presentarán variaciones relativamente menores por lo que hay una tendencia en 

todo ser humano a percibir el mundo concreto de manera semejante y procesar la 

realidad con resultados similares (cf. Pinker, 2000; Plotkin, 1998, citados en 

Carretero, 1997); lo que hace posible el orden social y los avances tecnológicos 

que se comparten, ya que de percibir de manera distinta las leyes de ciencia esto 

sería imposible. 
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A estas estructuras compartidas se les denomina universales humanos3: 

Características presentes en todas las personas (según sexo y edad en particular), 

en todas las sociedades, culturas e idiomas (Brown, 1991, citado en Chadwick, 

2004) 

 

El aprendizaje del conocimiento validado, esto es científico, no se reduce a un 

saber enciclopédico o acumulativo de hechos, conceptos y principios, como 

todavía ocurre en la enseñanza llamada por ello tradicional, ni a la construcción de 

“verdades” personales carentes de la posibilidad de ser evaluadas, sino a la 

comprensión suficiente de las relaciones de los hechos de la realidad y a la validez 

de este conocimiento. Todo aprendizaje es un asunto de validación del 

conocimiento tenido por deseable de ser aprendido y de la manera de acceder a 

él. Esto es, un asunto epistemológico.  

 

La revisión y el análisis de los hallazgos de la investigación en epistemología 

personal que se hace en este trabajo se ubica dentro de la postura epistémica del 

Relativismo, como posición predominante en la ciencia, cuya comprensión 

demanda considerar al progreso y al cambio de teorías en la ciencia como un 

proceso racional, pero que se produce dentro del contexto social de intereses, 

motivaciones y preocupaciones propios de cualquier actividad humana (cf. 

Vázquez Alonso, Ángel et al., 2001) 

 

En el relativismo el progreso científico no es necesariamente acumulativo ya que 

siempre existen pérdidas y ganancias en el cambio de paradigmas y de teorías, y 

el desarrollo científico no es algo nítido y lineal, ni representa un concepto 

absoluto. Teorías alternativas resuelven los problemas de diferente forma y su 

avance depende de la evaluación de esas soluciones. 

                                                      
3
 Siguiendo a Donald Brown los universales forman un conjunto heterogéneo inherente a la 

naturaleza humana. La gente tiende a aprender y a hacer las mismas cosas en diferentes lugares 
geográficos. Las similitudes en comportamiento son más amplias y más importantes que las 
diferencias. Los universales sugieren que el sistema nervioso y el cerebro humano están 
innatamente predispuestos a aprender ciertos aspectos de sus realidades concretas en maneras 
muy similares. También implica que la realidad concreta ha sido el marco de referencia para el 
desarrollo o evolución de ambos, sentidos y sistema nervioso (cf. Chadwick, 2004) 
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No obstante lo anterior, siguiendo a Karl Popper (1972) se asume desde un 

enfoque Realista que las descripciones del mundo hechas por la ciencia 

mantienen un elevado grado de correspondencia con el propio mundo natural, por 

lo que la actividad científica busca teorías verdaderas, entendiendo este atributo 

con base en el principio de falsación, es decir, de demostrar que la teoría falla. 

Así, la verdad es un objetivo de la ciencia mas no un atributo de las teorías 

científicas. La validez de una teoría dependerá, en este sentido, de los niveles de 

apoyo empírico que posea y que sean individualmente necesarios y en conjunto 

suficientes. 

 

Y del mismo modo, el método es tenido por esencial para la consecución de un 

conocimiento objetivo y verdadero, dentro de la postura Pragmática iniciada en 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  por C.S. Peirce en el siglo XIX, y que 

en su versión actual como realismo interno o pragmático (Putnam, 1981; 1987 

citado en Vázquez Alonso, Ángel et al., 2001) sostiene que los métodos de 

investigación pueden evolucionar y crecer, construyéndose así nuevas formas de 

razonamiento. 

 

Por otro lado, el conocimiento del estudiante puede estar formado por 

conocimiento válido en el sentido antes apuntado, pero también por conocimiento 

personal, subjetivo, obtenido de sus experiencias y organizado en conjuntos de 

creencias irracionales que afectan su comportamiento y la percepción que tenga 

sobre el mundo. El conocimiento así formado presenta cierta resistencia al cambio 

entendida por el hecho de que ha sido útil de alguna manera, cubriendo una 

función adaptativa. El estudiante por lo general no asume que una forma de 

avanzar en el conocimiento es ponerlo a prueba para modificarlo o cambiarlo, sino 

por el contrario, muchas veces lo considera formado de una vez para siempre. 

 

En la búsqueda de mejores prácticas de enseñanza por parte del profesor se 

encuentra la investigación psicológica del aprendizaje y de la manera como el 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

2
 

pensamiento o cognición se desarrolla. En esta línea se ha propuesto en años 

anteriores el concepto de “estilo de aprendizaje” refiriéndose a la manera 

preferencial de un alumno por aprender para tratar de coordinar la estructura y 

características del material de estudio a esa preferencia y facilitar así el resultado. 

 

Si bien la serie de estrategias que cada persona  utiliza para aprender puede 

variar de acuerdo a la naturaleza del contenido y a los objetivos que se pretende 

lograr con su aprendizaje, se tiende a desarrollar preferencias globales que 

marcan un estilo propio.  

 

Las ideas desarrolladas en la historia de la psicología educativa acerca el 

aprendizaje como una construcción personal a partir de la interacción con el 

entorno y conforme a un ritmo personal, que parte de conocimiento previo 

relacionado con el nuevo conocimiento que hace posible su integración en la 

estructura de conocimiento o estructura psicológica del estudiante, y las ideas 

sobre el procesamiento humano de información, allanaron el camino para la 

búsqueda de preferencias personales de aprendizaje que resultan convenientes 

para programar la tarea del profesor y la del alumno de manera que coincidan en 

aspectos importantes y que faciliten la consecución de los resultados buscados. 

 

Ya en su tesis de licenciatura, el autor de este trabajo4, se abocó a revisar las 

características del contenido de enseñanza mediante un análisis que lo 

relacionara con dos formas generales de aprender entonces propuestas: aprender 

mediante una secuencia regla-ejemplo (ruleg) o ejemplo-regla (egrule) de manera 

que la enseñanza adaptase las experiencias en clase a la preferencia del 

estudiante para garantizar el aprendizaje.  

 

Poco tiempo después surgió el interés por los estilos de aprendizaje y la búsqueda 

de instrumentos para su medición, por ejemplo (cf. García Cué, José Luis, Santizo 

Rincón, José Antonio Alonso García, Catalina M. (2009): 
                                                      
4
 Análisis de contenido para la enseñanza. Tesis para optar por el grado de Licenciado en 

Psicología. Facultad de Psicología UNAM. 1974. 
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 Índice de Estilos Cognitivos de J. Hayes y C. W. Allinson 

 Perfil Motivacional de Apter  

 Instrumentos de Estilos de Aprendizaje de Rita Dunn y Kenneth Dunn  

 Inventario de Enfoques y Técnicas de Estudio de Entwistle 

 Perfil de Estilos de Aprendizaje de Vikkest Llepe  

 Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb  

 Análisis de Estilos Cognitivos de Riding  

 Inventario de Estilos de Pensamiento de Sternberg  

 Proceso de Pensamientos Arquetípicos de Edison González 

 Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje 

 

Y surgió también una serie de propuestas sobre los tipos de estilos existentes, en 

autores como Dunn y Dunn, Pinchas Tamir, Kolb, entre otros muchos. Pero si bien 

se aceptaba que en el estilo de aprendizaje ocurren procesos cognitivos, 

motivaciones e incluso fisiológicos, su concepción no se veía como el medio con el 

que el estudiante conoce o percibe el mundo, sino que se limitaba a materiales de 

aprendizaje escolar. Entre los modelos propuestos en este sentido están: 

1) Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

2) Modelo de Felder y Silverman 

3) Modelo de Kolb 

4) Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

5) Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

6) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

Estos distintos modelos presentaban un fuerte componente perceptual en el 

sentido de diferenciar los estilos de aprendizaje en función de las preferencias por 

texto o imágenes, material aural o escrito, etc. Y estaban enfocados a las maneras 

de estudiar, más que indagar sobre las concepciones del estudiante sobre el 

conocimiento y el aprendizaje y de su relación con los resultados del aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noel_Entwistle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kolb&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Sternberg


 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

4
 

El Modelo "Onion” de Curry (cf. García Cué, José Luis et al., 2009) es un buen 

ejemplo de los procesos a los que se enfocaban estos modelos, que los define en 

cuatro categorías: 1) Preferencias relativas al modo de enseñanza y factores 

ambientales (sonido, luz, temperatura, distribución de la clase), 2) Preferencias de 

interacción social relativas a la interacción de los estudiantes en clase 

(independiente o dependiente del campo, colaborativo o competitivo, participativo 

o no participativo), 3) Preferencias psicológicas relativas a la manera de llevar a 

cabo un análisis y 4) Preferencia del procesamiento de Información relativas a 

cómo el estudiante asimila la información (hemisferio derecho/hemisferio 

izquierdo, cortical/límbico, concreto/abstracto, visual/verbal, etc.) 

 

Otras categorías o dimensiones propuestas fueron, por ejemplo, sobre la 

psicología analítica de Jung: extrovertidos/introvertidos, sensoriales/intuitivos, 

racionales/emotivos) 

 

Si bien algunos de estos modelos se siguen utilizando no presentan una base 

experimental sólida que permita derivar de ellos propuestas para mejorar la 

enseñanza en las condiciones actuales de la escuela. Razón por la cual es 

necesario buscar en otras fuentes distintas a las de la psicología educativa y la 

pedagogía, modelos y principios probados que permitan derivar modelos teórico-

prácticos aplicables a la enseñanza en el salón de clases, al aprendizaje a 

distancia, a la elaboración de planes y programas de estudio y a la toma de 

decisiones sobre políticas educativas institucionales y del sector educativo estatal 

y federal. 

 

Una de estas fuentes actualmente está en boga, dentro del campo de la psicología 

experimental interesada en educación pero también en los procesos cognitivos, es 

la investigación acerca de la epistemología personal o creencias epistemológicas 

(sobre el conocimiento y el proceso de conocer) derivada del trabajo pionero de 

William Perry Jr. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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El término epistemología, sujeto de gran interés en décadas pasadas y referido a 

la validez del conocimiento científico, encuentra antecedentes en el trabajo del 

psicólogo suizo Jean Piaget acerca de la epistemología genética, que propuso 

estructuras de índole lógico-matemático para explicar el desarrollo de la 

inteligencia. Asimismo, por esos años surgió el cuestionamiento epistemológico 

desde el enfoque de la filosofía de la ciencia hacia el conocimiento obtenido por 

procedimientos inductivos y la validez de su generalización. 

 

Ante el panorama amplio de estas aportaciones es conveniente ahondar en el 

conocimiento con que actualmente se cuenta si se quiere generar procedimientos 

y ambientes escolares en beneficio de un mejor manejo del aprendizaje y de la 

enseñanza.  

 

 Exposición de motivos 

Con base en lo dicho antes, y a partir de que una de las actividades profesionales 

del autor de este escrito fue la participación en la elaboración de la primera 

metodología para el diseño de planes y programas de estudio en México5, se ha 

planteado el interés que para este tema tiene el conocimiento sobre el desarrollo 

cognitivo y su influencia en la planeación y operación de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

En las distintas propuestas sobre la elaboración del curriculum (planes y 

programas de estudio) se establecen como fuentes de información que sustenten 

tanto el tipo de contenidos de enseñanza-aprendizaje como su importancia en el 

desarrollo individual y social, el conocimiento psicológico sobre el desarrollo del 

individuo, el aprendizaje y los procesos cognitivos; el conocimiento pedagógico de 

la enseñanza y la didáctica según las disciplinas académicas; la información 

                                                      
5
 Glazman, Raquel e de Ibarrola María (1975). Diseño de planes y programas de estudio. Centro 

de Investigaciones y Servicios Educativos, UNAM, en donde, entre otras cosas, se llevó a cabo 
una investigación bibliográfica acerca del papel de las disciplinas académicas en la enseñanza y el 
diseño curricular como fuente esencial de la que deriva el conocimiento válido a ser enseñando y 
aprendido, y de la estructuración del conocimiento con base en una organización o Zetética de la 
ciencia. 
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epistemológica y social que da fundamento filosófico sobre la idea de hombre, 

desarrollo y conocimiento. 

 

Pero estos campos de conocimiento han sido utilizados como compartimientos 

estancos sin comunicación entre ellos. Así, por ejemplo, en los aspectos 

psicológicos se ha considerado de importancia los principios derivados de las 

posturas de Piaget, Vigotsky y Ausubel, sin abordar generalmente las relaciones 

factores cognitivos y afectivos y de procesos metacognitivos que también influyen 

sobre el aprendizaje. 

 

Respecto a la fuente epistemológica, si bien se ha buscado esclarecer la 

concepción de ciencia con referencia a modelos de tipo acumulativo-positivista, 

empirista-inductivo, así como sobre aportaciones de autores como Khun y 

Lakatos, no se han analizado las diferencias que existen entre la labor que realiza 

el científico al producir nuevos conocimientos revisando teorías y modelos y 

poniendo a prueba hipótesis derivadas de ellos, y la que realiza el profesor en el 

aula, que toma el conocimiento ya sistematizado y lo presenta como válido al 

estudiante, buscando en ocasiones que este último replique experiencias de 

investigación originales en condiciones distintas de aquellas que dieron origen no 

sólo al descubrimiento sino a las ideas que llevaron al diseño de la investigación y 

que al cuestionar conocimiento tradicional impulsaron el pensamiento crítico y 

creativo del investigador, pero no así en el estudiante que solamente replica 

algunas experiencias fuera de contexto. 

 

La idea del conocimiento, desde el punto de vista epistemológico, toca la fuente 

social en el sentido de considerarlo, o bien una construcción personal o bien una 

construcción social, siendo obvio que la validez del conocimiento está sujeta tanto 

a un procedimiento de prueba empírica (falsación) como a uno de acuerdo social 

por quienes son parte de un área disciplinaria y comparten paradigmas de 

investigación y epistémicos acerca del conocimiento científico. 
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En el enfoque occidental de la educación se espera que se aborden contenidos 

científicamente válidos, ya que sólo estos podrán formar adecuadamente a las 

personas para la búsqueda de condiciones de calidad de vida y desarrollo.6 

 

El diseño del curriculum educativo debe vigilar la relación de los fines, contenidos 

y metodología de enseñanza, con las necesidades sociales para evitar rupturas 

entre el mundo real y la escuela, lo que requiere de modelos y concepciones que 

establezcan relaciones entre las concepciones del sujeto sobre el mundo y la 

información que recibe en la escuela, ya que el conocimiento que se posee 

determina en mucho los procesos de percepción e interpretación del entorno. La 

educación, entonces, debe relacionar el conocimiento científico y las necesidades 

y problemas sociales para la construcción de mejores modelos de desarrollo. 

 

La investigación acerca de la epistemología personal representa en años recientes 

el desarrollo de un nuevo cuerpo de conocimientos para la comprensión de las 

dificultades que enfrentan los estudiantes para entender los conocimientos 

científicos, abriendo nuevas perspectivas de investigación en la búsqueda de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y modelos de aprendizaje más eficientes. 

 

El presente trabajo se enfoca hacia aportar en la resolución de la preocupación 

por conocer cómo se adquiere el conocimiento y cómo  afectan esta adquisición 

las creencias del estudiante sobre el mismo. Para lo cual se hace una revisión de 

las principales aportaciones del trabajo empírico sobre el tema de las creencias 

epistemológicas y su efecto mediador en el aprendizaje, y un análisis de algunos 

aspectos que conviene investigar, para una mejor comprensión de este último 

proceso. 

 

La investigación sobre la epistemología personal se ubica en el enfoque de la 

psicología cognitiva y en el enfoque surgido a partir de la obra de Thomas Kuhn a 

principios de los años 60, sobre la evolución de los paradigmas de investigación 
                                                      
6
 En culturas orientales muchas veces son más valiosas a nivel social las tradiciones milenarias y 

el acuerdo convencional del grupo. 
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científica y el papel que desempeñan en la comprensión humana, entendiendo la 

construcción de conocimientos científicos como algo inacabado que 

continuamente reorganiza. Surge también, sobre la línea de construcción del 

conocimiento propuesta por Jean Piaget en tanto proceso de construcción interno, 

activo e individual, que supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales 

cada vez más complejas. 

 

Por otro lado, la epistemología personal extiende las ideas de David P. Ausubel 

respecto a la importancia del conocimiento previo sustentado por el alumno como 

medio de anclaje para el nuevo conocimiento, al considerar como aspectos 

previamente sabidos por el estudiante las creencias epistemológicas en tanto 

sistema de creencias sobre el conocimiento y el conocer, y no ya solamente 

respecto a contenidos previamente aprendidos. 

 

El estudio de la epistemología personal ha iniciado la relación de las creencias 

sobre el conocimiento y el conocer con una serie de aspectos ya anteriormente 

conocidos pero que se manejaban con cierta independencia entre ellos. Por 

ejemplo, el interés y la motivación por la tarea en función de conocer el propósito 

que se persigue con ella, la evaluación del aprendizaje con base en situaciones 

problemáticas contextualizadas que favorecen enfoques profundos de 

procesamiento de la información, el origen de la motivación (intrínseca o externa) 

que favorecen procesos distintos de aprendizaje, las creencias personales sobre 

autoeficacia resultado de experiencias positivas de aprendizaje que afectan el tipo 

de motivación del estudiante, la percepción de alumnos y profesores acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje y las capacidades para el mismo, que genera las 

expectativas que guían su comportamiento; las exigencias del contexto académico 

que favorecen la selección y uso de ciertas estrategias de aprendizaje, y los 

procesos metacognitivos (meta-atención, meta-memoria, meta-lectura, meta-

escritura y meta-comprensión) que influyen sobre la autorregulación del 

aprendizaje, por citar algunos; ofreciendo en este sentido la posibilidad de una  
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comprensión más amplia de estos fenómenos y la construcción de modelos útiles 

para la educación en general. 

 

Asimismo, la epistemología personal adopta una concepción actual de la ciencia 

que se esperaría fuera una de las metas a lograr en la formación del pensamiento 

del estudiante. Esta concepción se caracteriza por: 

 Es un cuerpo de conocimientos que desarrollado en el marco de teorías 

que dirigen la investigación científica.  

 Las teorías son continuamente revisadas y reconstruidas. 

 Es un medio para resolver problemas mediante la formulación de hipótesis 

y su contrastación empírica. 

 Su metodología no está sujetas a reglas fijas, ordenadas y universales. 

 Es una empresa colectiva cuyas líneas de trabajo son valoradas por la 

comunidad científica. 

 Responde al momento histórico en que se desarrolla y a intereses sociales 

y particulares del mismo.  

 

La importancia que tiene el estudio de la epistemología personal, también radica 

en la comprensión, no sólo de los aspectos de la actividad científica, sino en los 

procesos epistemológicos de los estudiantes al aprender contenidos disciplinarios. 

Durante la década de los años 50, se desarrollaron en los Estados Unidos de 

Norteamérica diversos proyectos o programas de educación que buscaban una 

enseñanza basada en la concepción de la ciencia, por ejemplo, Biological 

Sciences Curriculum Study, Chem Study, Harvard Project Physics, Science: a 

Process Approach, entre varios más, con la idea de que aproximar la enseñanza a 

la actividad científica garantizaría la comprensión del conocimiento científico. Sin 

embargo, la principal limitación de estos programas estuvo en la concepción de 

ciencia de los diseñadores curriculares y su distanciamiento con los procesos 

cognitivos del estudiante al aprender. 
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La American Association for the Advancement of Science declare en 1989 las 

siguientes características de la enseñanza de la ciencia: 

 Su propósito solamente es preparar a las personas para llevar vidas 

responsables en las que se realicen. 

 La educación científica se entiende como educación en Ciencias, 

Matemáticas y Tecnología, para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

interpretaciones y hábitos mentales necesarios para convertirse en seres 

humanos compasivos, capaces de pensar por sí mismos y mirar la vida de 

frente. 

 Además de la realización individual y el interés nacional inmediato se 

requiere abordar problemas como: crecimiento incontrolado de la población 

en muchas partes del mundo, lluvia ácida, escases de lluvias en los 

bosques tropicales, merma en la diversidad de las especies, contaminación 

ambiental, enfermedades, tensiones sociales, desigualdades extremas de 

la riqueza mundial, alta inversión en la preparación y desarrollo de las 

guerras, amenaza de un holocausto nuclear, etc. 

 

Ante esta percepción se consideró que la potencia de la ciencia y la tecnología 

para mejorar la vida sólo podría aprovecharse en la medida en que el ciudadano 

lego comprenda la Ciencia, las Matemáticas y la Tecnología,  y adquiera hábitos 

mentales científicos. 

 

Se trata de un ejemplo de elaboración del curriculum educativo enfocado al 

bienestar individual y social sobre la base de la percepción de la actividad 

científica como válida para obtener conocimiento verdadero del mundo. 

 

Como parte de la fuente social en la elaboración del curriculum educativo no basta 

la pregunta de para qué enseñar ciencia sino que se requiere responder de 

manera igualmente importante cómo se enseña la ciencia, cómo la aprenden los 

estudiantes. 
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Buscando explicar y contrarrestar el desinterés que los alumnos muestran por la 

ciencia debida a su aislamiento con respecto a problemas reales, y considerando 

los aspectos epistemológicos personales, se generó como línea de investigación 

para la enseñanza de las ciencias el modelo STS (Ciencia-Técnica-Sociedad) que 

pretende, entre otras cosas, dar una imagen más real de lo que es la ciencia, de 

cómo trabajan los científicos y de cómo las ciencias influyen en el desarrollo 

social.  

 

En este contexto internacional, desafortunadamente en México no se dedican los 

recursos que serían deseables para generar investigación y modelos de 

enseñanza y aprendizaje basados en conocimiento valido o científico, y no se ha 

participado oficialmente en los programas intentados en otros países. Hoy en día 

no se puede concebir el avance social de un país alejado de la actividad de 

investigación que sustente las prácticas educacionales en vez de solamente 

consumir lo generado en otras partes. 

 

Para  la investigación científica en materia educativa que se realiza desde la 

perspectiva de la psicología experimental, es de suma importancia conocer lo que 

se está haciendo en epistemología personal y aportar en la generación de 

conocimiento al respecto, en la elaboración de instrumentos de medición acordes 

a las características de la cultura mexicana y en la propuesta de modelos que 

orienten la toma de decisiones y las prácticas de enseñanza. 

 

De esta manera se favorecerá la formación de ciudadanos conforme a un 

pensamiento racional que lleve a procesamientos profundos de información y a 

conductas de perseverancia en la resolución de problemas como parte de los 

resultados de su educación. 

 

 Planteamiento del problema 

Recopilar información acerca de la estructura de la epistemología personal y de 

las relaciones que establece con otros sistemas de creencias, estrategias y 
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elementos de aprendizaje. Particularmente, se buscará información de las 

relaciones con las orientaciones y enfoques de aprendizaje, tipos de motivación y 

autorregulación del aprendizaje en el estudiante. Se revisará, también, algunos de 

los instrumentos de medición utilizados en las investigaciones y las controversias 

más significativas que permanecen en el campo de estudio de las creencias 

epistemológicas. Todo ello con el fin de generar una visión global sobre el estado 

que actualmente guarda la investigación en este campo y señalar implicaciones 

para su aprovechamiento en la planeación y operación educativa. 

 

El presente trabajo hace una revisión y análisis de la información más relevante 

sobre el tema de la investigación en la mediación de la epistemología personal 

sobre el aprendizaje, partiendo en un marco referencial de los antecedentes del 

concepto de epistemología personal, la definición que se hace sobre el constructo 

y la revisión de algunos de los instrumentos elaborados para su investigación que 

han permitido  establecer su estructura y naturaleza dimensional. 

 

Se revisan posteriormente las aproximaciones metodológicas que han llevado al 

establecimiento de las dimensiones de la epistemología personal analizando los 

inicios y el avance logrado, y revisando la controversia vigente sobre el enfoque 

multidimensional. 

 

Se hace una exposición de los principales paradigmas epistémicos que han 

surgido de la investigación y se señalan las relaciones existentes entre las 

creencias epistemológicas y la autorregulación del aprendizaje mencionando, 

también, el papel e importancia instrumental del análisis cognitivo de tareas y la 

discusión sobre la especificidad o generalidad de dominio de las creencias 

epistemológicas. 

 

En el desarrollo de las conclusiones se señala la contribución de esta revisión al 

objeto de estudio en sus aspecto teóricos y metodológicos y en su relación con la 

motivación, la cognición y el aprendizaje; derivando implicaciones teórico-prácticas 
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sobre el efecto de las creencias y estrategias para diferentes dominios educativos, 

y para el diseño de programas para fomentar en los alumnos procesos 

relacionados con la epistemología personal y estrategias de aprendizaje autónomo 

eficientes. 

 

Finalmente, se indican algunos alcances y limitaciones de este trabajo con 

respecto a necesidades de definición del constructo y se sugiere la posibilidad de 

establecer nuevas líneas de investigación en cuanto a la relación de predicción 

entre la epistemología personal, las estrategias cognitivas y las estrategias 

autorregulatorias para el aprendizaje, así como en la influencia de las experiencias 

educativas hacia la construcción del conocimiento en función de la valoración por 

los estudiantes del conocimiento a ser aprendido y su propia capacidad para 

aprenderlo. 

 

 Justificación 

Es importante promover el conocimiento logrado por la investigación en cuanto a 

la epistemología personal entre quienes participan en la planeación educativa y el 

profesorado en distintos niveles escolares, dado que mucho del conocimiento 

derivado mediante la psicología experimental no suele llegar a los niveles 

operativos y de toma de decisiones en educación. 

 

Para ello, se requiere hacer una recopilación de la información relevante, de las 

implicaciones y controversias en este campo de estudio, con lo que se podrá 

promover tanto entre investigadores que se incorporan a este campo como entre 

el personal dedicado a la educación, los hallazgos de la investigación y las 

posibilidades de su aplicación en la práctica educativa. 

 

Estar al tanto de los avances de la investigación científica es una condición 

necesaria y  relevante para garantizar el avance en materia de educación que 

vaya generando mejores resultados y favoreciendo en el estudiante el desarrollo 

de habilidades de pensamiento que lo preparen para aprender de manera 
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permanente durante su vida, y para que aporte nuevo conocimiento derivado de 

una experiencia sistemática en su ejercicio profesional o laboral. 

 

El ejercicio de la docencia no es ajeno a la realización de investigación, 

principalmente sobre la manera de aprender de los estudiantes y de las variables 

de contexto que facilitan ese aprendizaje. El conocimiento por parte del docente 

acerca de cómo influyen las creencias epistemológicas del estudiante en su 

desempeño académico, considerando el enfoque con el que se aproxima al 

aprendizaje, las creencias de autoeficacia, el tipo de motivación, etc., así como el 

efecto que también tienen las propias creencias del docente sobre estos temas, le 

proporcionarán elementos de juicio para una mejor planeación de su enseñanza y 

para el establecimiento de las finalidades a lograr con ella, como parte de la 

formación del estudiante en maneras de pensamiento que lo lleven a sostener una 

visión crítica del mundo y de sí mismo, favoreciendo su flexibilidad para una mejor 

adaptación a los cambios en el conocimiento científico. 

 

La formación de investigadores o de usuarios de la investigación requiere una 

enseñanza basada en conocimiento válido sobre los procesos de aprendizaje, y el 

estudio de las creencias epistemológicas de estudiantes y docentes reviste para 

ello una importancia particular para orientar el tipo de relación docente-alumno que 

promueva la creación y adopción de una cultura de la investigación que influya 

sobre el mejoramiento de la calidad de la educación, y en el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la investigación en el estudiante (Raminger, L., 2007; 

Aldana, G., 2007) 

 

El profesor sustenta, de manera implícita o explícita, creencias respecto del 

conocimiento y de las condiciones de su validez, del aprendizaje, de la posibilidad 

de conocer y de su propio conocimiento en particular, a la par de concepciones y 

creencias sobre su trabajo, los estudiantes y la materia que imparte, que son 

utilizadas al momento de tomar decisiones en la práctica educativa. Si tales 

creencias se ubican en un enfoque superficial o ingenuo de estos elementos, su 
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influencia sobre sus prácticas de enseñanza y sobre el desempeño del alumno   

será distinta a la que se tendría si el enfoque se ubica en un contexto relativista,  

de mayor complejidad y contextualizado, que reconoce y aprovecha las creencias 

particulares del estudiante y que implica una postura crítica al respecto del 

conocimiento y el conocer. 

 

El conocimiento y la comprensión de la influencia de las creencias epistemológicas 

sobre la toma de decisiones y el desarrollo de prácticas de enseñanza permitirá 

superar los modelos llamados “tradicionales” donde priva la idea de que el 

conocimiento es algo que se transmite de manera vertical del profesor al alumno, 

para pasar a modelos de corte actualizado en coordinación con el conocimiento 

científico en educación, donde lo que resulta importante es la consideración del 

conocimiento como algo relativo e inacabado, susceptible de revisión y 

reformulación en una visión orientada a los procesos y a la búsqueda de 

soluciones alternativas y divergentes. 

 

Este cambio de concepción requiere la modificación de los programas de 

formación docente tanto como de los programas de educación en sus distintos 

niveles escolares, a partir de la comprensión de los hallazgos logrados en la 

investigación experimental de la epistemología personal. 

 

 Objetivos generales 

1. Promover la comprensión de los procesos de aprendizaje en el estudiante 

con relación a los efectos de sus creencias epistemológicas para favorecer 

condiciones y materiales, así como prácticas de enseñanza basadas en el 

conocimiento derivado de la investigación experimental que generen mayor 

eficiencia en el aprendizaje. 

2. Promover entre investigadores de psicología educativa, las investigaciones 

realizadas en el campo de la epistemología personal, para favorecer en 

ellos el interés por aportar mayores conocimientos que permitan generar 

modelos de enseñanza y aprendizaje más eficientes. 
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3. Favorecer condiciones de cambio que permitan pasar de un modelo 

tradicional de transmisión del conocimiento hacia un modelo más eficiente 

de construcción del conocimiento a partir de conocimiento previo y en 

función de las creencias de tipo epistemológico que sustentan tanto  

estudiantes como docentes, y en el cual se promueva el pensamiento 

crítico del alumno y se favorezcan creencias de mayor efectividad para el 

aprendizaje y su autorregulación por el estudiante. 

4. Promover en el docente la comprensión de sus creencias epistemológicas 

para llevarlas a un cambio hacia creencias relativistas y de mayor 

complejidad que influyan de manera positiva en la planeación de su práctica 

docente y en la consideración de las características de sus estudiantes. 
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MARCO REFERENCIAL 

1. CONCEPTO DE EPISTEMOLOGÍA PERSONAL 

Estilos de aprendizaje 

El concepto de epistemología personal ha surgido del estudio de los estilos o 

preferencias de aprendizaje, determinados por el tipo de creencias que el 

estudiante tiene acerca del conocimiento y del aprendizaje, así como de sus 

propias capacidades para aprender. 

 

Vermunt (1996, 1998) usa el término “estilo de aprendizaje” como un concepto 

supraordinado que reúne: a) el procesamiento cognitivo del contenido, b) el 

procesamiento afectivo del contenido, c) la regulación metacognitiva del 

aprendizaje, d) el concepto de aprendizaje y e) las orientaciones hacia el 

aprendizaje; y establece como estilos de aprendizaje: a) aprendizaje no dirigido, b) 

aprendizaje dirigido hacia la reproducción de lo aprendido, c) aprendizaje dirigido 

hacia el significado y d) aprendizaje dirigido hacia la aplicación. El uso de estas 

estrategias está asociado al concepto que el estudiante tiene del aprendizaje y a la 

orientación para aprender.  

 

 

 

Procesamiento cognitivo del contenido: Hace referencia a la manera como se 

trabaja la información, las estrategias metacognitivas utilizadas para su regulación 

y las representaciones mentales del contenido. El procesamiento de la información 

puede ser de nivel profundo (relacionar, estructurar, procesar críticamente), 

superficial (memorizar, repetir, analizar) o tangible (concretar, personalizar).  

 

Procesamiento afectivo del contenido: Implica la orientación hacia el 

aprendizaje en la que intervienen las metas personales, intenciones, motivos, 

 Procesamiento cognitivo de contenido 

Procesamiento afectivo de contenido 

Regulación metacognitiva del aprendizaje 

Concepto de aprendizaje 

Orientaciones hacia el aprendizaje 

Aprendizaje no dirigido 

Aprendizaje dirigido hacia la reproducción 

Aprendizaje dirigido hacia el significado 

Aprendizaje dirigido hacia la aplicación 

Estilos de aprendizaje 
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expectativas, actitudes, preocupaciones y dudas del estudiante; implica emociones 

que surgen durante el aprendizaje y generan estados afectivos que influyen de 

manera positiva o negativa, sobre el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, 

motivarse a uno mismo, atribuir los resultados del aprendizaje a factores causales, 

valorar la tarea de aprendizaje, dominar emociones bloqueantes (cf. Boekaerts, 

1995) 

 

Regulación metacognitiva del aprendizaje: Mantiene el control de los procesos 

afectivos y cognitivos, y abarca ocho tipos de actividad: 1) orientar, 2) planear, 3) 

monitorear, 4) probar, 5) diagnosticar, 6) ajustar, 7) evaluar y 8) reflexionar.  

 

Concepto del aprendizaje: Es un sistema coherente de conocimientos y 

creencias acerca del aprendizaje y de los fenómenos relacionados con él, por 

ejemplo, el conocimiento y las creencias sobre uno mismo como sujeto que 

aprende, acerca de los objetivos, las actividades, las tareas y las estrategias de 

aprendizaje; acerca de lo que es aprender y estudiar, entre otros.  

 

De acuerdo con Geisler-Brenstein et al. (1996) las creencias sobre  qué es el 

aprendizaje, bajo qué circunstancias se lleva a cabo y  con qué otros procesos se 

relaciona, constituyen un modelo mental del aprendizaje en tanto sistema 

coherente de los conceptos que el estudiante tiene al respecto. 

 

Con base en estas ideas fueron propuestos cinco tipos de creencias de 

aprendizaje, tres de ellas respecto del conocimiento, una sobre la educación y una 

más sobre el estudio:  

 Conocimiento: 

a) El conocimiento como una construcción por parte del estudiante. 

b) El conocimiento como algo que es dado al estudiante por el docente. 

c) El conocimiento como algo que es aplicable a situaciones concretas. 

 Educación: 

d) La educación en función del estímulo externo. 
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 Estudio: 

e) El estudio como una actividad conjunta y colaborativa. 

 

Orientaciones hacia el aprendizaje: Implican las metas personales del 

estudiante, su intención, motivos, expectativas, actitudes, preocupaciones y dudas 

respecto a sus estudios (Gibbs et al., 1984)  

 

Las preferencias de aprendizaje o estilos son maneras de aprender que el 

estudiante selecciona de manera consistente, abarcan rasgos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos propios del estudiante que afectan la manera en que responde al 

ambiente de aprendizaje. No obstante que tales rasgos se suponen relativamente 

estables, pueden variar en diferentes situaciones, por lo que son susceptibles de 

mejorar.  

 

Hay una relación ampliamente investigada entre el estilo de aprendizaje y el logro 

académico, y se ha visto que cuando la información se presenta a través de 

distintos enfoques la enseñanza puede ser más eficiente al ampliarse la 

posibilidad de que se corresponda con diferentes estilos de aprendizaje 

(Saarikoski et al., 2001). Los estudios realizados abarcan la relación del estilo de 

aprendizaje con: a) el rendimiento académico, b) el rendimiento en el aprendizaje 

de la lectura, c) las estrategias docentes, los métodos de enseñanza y el 

rendimiento académico; d) el rendimiento académico en educación especial, entre 

otros. 

 

Pintrich (1994) comparó distintas taxonomías de componentes del aprendizaje y 

concluyó que los elementos comunes a todas ellas son: a) una base de 

conocimiento del estudiante, b) habilidades procedurales, c) autorregulación del 

aprendizaje y d) motivación y afecto.  

 

Creencias epistemológicas 
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Si bien el estilo o preferencia de aprendizaje suele referirse a las creencias sobre 

la adquisición del conocimiento: “¿Cómo puedo aprender mejor?”; las creencias 

epistemológicas sobre la estructura y naturaleza del conocimiento se refieren a 

“¿Qué es el conocimiento y qué es conocer?”. El conjunto de creencias 

epistemológicas también es llamado epistemología personal (cf. Hofer & Pintrich, 

2002) e influyen en el proceso de enseñanza, en el de aprendizaje y en sus 

resultados. 

 

Qué son las creencias: Una creencia es una construcción ideal o mental de la 

persona, utilizada para guiar su pensamiento y su comportamiento en función de 

la credibilidad que ella le otorgue. Las creencias cumplen una función de 

adaptación al entorno facilitando una definición personal del mundo y de uno 

mismo (Pajares, 1992). Su validación y justificación pueden estar basadas en 

observaciones y experiencias personales, en la autoridad de fuentes que la 

persona considera confiables, en inferencias lógicas o en consensos culturalmente 

aceptados. 

 

Las creencias de los profesores: En el proceso educativo escolar, las creencias 

epistemológicas de los alumnos pueden o no coincidir con las del profesor. A 

mayor coincidencia el proceso será más sencillo y con mejores resultados. Las 

creencias de los profesores determinan predisposiciones personales que afectan 

su práctica docente, las relaciones con sus alumnos, los resultados del 

aprendizaje y el tipo de formación que pretende de sus alumnos (Lortie, 1975). Por 

ejemplo, el profesor que considera que su función es lograr que el estudiante 

domine el contenido académico, considerará “buenos estudiantes” a quienes 

manejen el contenido enseñado; a diferencia del profesor que piensa que su 

función es apoyar el desarrollo del alumno atendiendo sus necesidades e 

intereses, y para el que los buenos alumnos serán los que logren un equilibrio 

emocional, participen en actividades sociales y apliquen lo aprendido a situaciones 

reales. 
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Del mismo modo, un profesor que considere la inteligencia y la capacidad de 

aprender como cualidades fijas, determinadas genéticamente y sobre las que no 

se puede influir, no dedicará mucho tiempo a los alumnos que muestran dificultad 

para aprender ya que no puede modificar lo que por genética está dado. En este 

caso el profesor suele plantearse metas de dominio y estrategias de enseñanza de 

tipo competitivo. Por el contrario, el profesor que considera que la inteligencia y la 

capacidad de aprendizaje son influenciables por las experiencias, buscará 

estrategias de enseñanza colaborativas y cooperativas que ofrezcan a los 

alumnos la posibilidad de contrastar sus conocimientos con los de otros alumnos y 

aprender de ellos y planteará metas de desempeño. 

 

Cuando el profesor tiene expectativas altas sobre sus alumnos, cree que pueden 

lograr cosas importantes y las comunica adecuadamente, los alumnos desarrollan 

mejor autoestima, logran mejores rendimientos y participan menos en conductas 

problemáticas. Y el profesor se siente capaz de lograr comunicación con sus 

alumnos, incluso con los más difíciles, lo que habla de una estimación personal 

alta de sus habilidades como profesor. 

 

Las creencias del profesor pueden referirse también a las habilidades y 

capacidades respecto al género y al nivel escolar en que enseñan. Así, cuando el 

profesor cree que las alumnas son menos aptas o tienen menos interés en 

matemáticas o ciencias, no se esfuerza igual con ellas que con alumnos varones 

para retroalimentar su aprendizaje, y si cree que en el nivel de preescolar y de 

primaria su papel es apoyar el desarrollo social y afectivo de los alumnos, su 

desempeño será más de acompañamiento de un proceso natural, mientras que si 

para el nivel de secundaria y preparatoria piensa que su papel es instruir a los 

alumnos, su desempeño será más activo hacia el cambio de pensamiento y 

comportamiento de estos.  

 

Cuando la información que el profesor necesita es confusa y las estrategias 

habitualmente utilizadas no dan los resultados esperados, al no poder hacer uso 
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de una estructura de conocimiento recurrirá a sus creencias con las limitaciones, 

problemas e inconsistencias que estas puedan generar. 

 

Las creencias se distinguen del conocimiento por un mayor compromiso afectivo, 

falta de apego a la lógica, resistencia al cambio y fuerte influencia sobre la 

conducta (Schommer-Aikins, 2004). Por otro lado las creencias no requieren un 

consenso grupal, sino que son certezas subjetivas. 

 

1.1. Antecedentes 

De acuerdo con Castañeda y Peñaloza (2010) la filosofía y la psicología confluyen 

en el terreno de estudio de la epistemología personal como un área 

interdisciplinaria. Del lado filosófico la epistemología está interesada en la 

determinación de la validez del conocimiento científico, interés desarrollado bajo la 

influencia principal de autores surgidos de El Círculo de Viena para la concepción 

científica del mundo.7 Y del lado de la psicología con el establecimiento de la 24ª 

División de la American Psychological Association la búsqueda de criterios de 

validez requirió rebasar los límites lingüísticos impuestos de origen para crear 

métodos basados en la evidencia empírica sobre la formación y el desarrollo del 

conocimiento a nivel individual8, para lo cual se desarrollaron líneas de 

investigación empírica sobre las teorías del conocimiento. 

 

El inicio con William Perry Jr.: En 1968, William Perry Jr., llamó la atención 

sobre la importancia de las creencias acerca de la naturaleza del conocimiento 

como tema para la investigación educacional. Desarrolló entonces, sobre la base 

de la teoría piagetiana el Protocolo de Valores Educacionales (Checklist of 
                                                      
7
 Organismo científico y filosófico formado por Johan Craidoff y Moritz Schlick en 1922 para 

distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y para la elaboración de un lenguaje común a todas 
las ciencias, cuyo punto de partida surgió de las propuestas de Ludwig Wittgenstein) tales como: 
Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Friedrich Waismann, Hans Reichenbach, Kurt Gödel, 
Carl Hempel, Alfred Tarski, A. J. Ayer, Felix Kaufmann, Imre Lakatos, entre otros; se basó en tratar 
a la ciencia como un conjunto de proposiciones con sentido y relevantes, y generó un interés por la 
epistemología en los diversos campos disciplinarios. 

8
 El psicólogo  suizo Jean Piaget había abordado con anterioridad el estudio y descripción de la 

formación del conocimiento en el niño desde el punto de vista del desarrollo individual, al que llamó 
epistemología genética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moritz_Schlick
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
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Educational Values: CLEV) enfocado a la naturaleza y origen del conocimiento, y 

lo aplicó a estudiantes de las universidades de Harvard y Radcliffe con la intención 

de validar un esquema de desarrollo que representara una evolución del 

pensamiento. El tema central de esta investigación fue determinar la manera como 

el pensamiento, las creencias y los valores acerca de la educación, sostenidos por 

el estudiante, cambiaban a medida que su desarrollo educativo avanzaba 

(Anderson, Candice Marie, 2005) 

 

Derivado de los resultados de este estudio, Perry encontró que en los primeros 

años de estudio los alumnos sostenían una visión del conocimiento como algo 

claro, delimitado, correcto o incorrecto, impartido por autoridades en la materia, a 

esta etapa le que llamó dualista; en años posteriores esta visión cambiaba hacia 

considerar al conocimiento como algo más complejo, y en los años siguientes se 

reconocía que el conocimiento es dependiente del contexto, a esta etapa posterior 

le llamó relativista (Anderson, Candice Marie, 2005) 

 

Perry describió nueve etapas de desarrollo del dualismo al relativismo: 

1) Dualismo básico: El estudiante considera que el mundo se divide en 

absolutos (bien y mal, correcto e incorrecto) y que la autoridad tiene las 

respuestas correctas. 

2) Multiplicidad pre-legítima: El estudiante reconoce, pero se opone a, la 

ambigüedad, abstracción, interpretación y respuestas poco claras y 

definidas; empieza a distinguir entre buenas y malas autoridades. 

3) Multiplicidad legítima pero subordinada: El estudiante acepta la idea de que 

puede existir la incertidumbre, aunque ésta no tiene por qué afectar la 

naturaleza de la verdad, ya que es una etapa temporal. 

4) Multiplicidad correlativa: El estudiante tiene una estructura dualística de sus 

situaciones, por un lado, el mundo correcto o incorrecto de las autoridades, 

por el otro la multiplicidad personal. Asume que las autoridades tienen las 

respuestas pero si no es así, entonces cualquier persona puede recurrir a 

su propia opinión sobre las cosas. Como un sub etapa entra la del 
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Relativismo subordinado: El estudiante reconoce la diversidad de opiniones 

y es tolerante ante la ambigüedad, el conocimiento es visto como contextual 

y se logra mediante análisis, interpretación y comparación. Algunas ideas 

son mejores o peores más que correctas o incorrectas. 

5) Relativismo: El estudiante adopta una nueva forma de comprender el 

mundo considerando al conocimiento como contextual, contingente y 

relativista. Las observaciones de la autoridad pueden someterse a 

evaluación. 

6) Previsión del compromiso con el relativismo: El estudiante considera que el 

compromiso se requiere para avanzar en un contexto relativista. 

7) Compromiso inicial: El estudiante se compromete con un curso de acción. 

8) Orientación sobre las implicaciones del compromiso. 

9) Desarrollo de compromisos. 

 

Entre las etapas 1 y 2, 3 y 4, 4 y 5, Perry establece etapas de transición (cf. 

Boden, C. J., 2005) 

 

Royce (1983) señala que para lograr una adecuada comprensión de los temas 

epistemológicos es necesario comprender de manera empírica el proceso de 

conocer, puesto que desde la perspectiva de la psicología el conocimiento 

corresponde a los elementos que constituyen la estructura cognitiva de la persona 

cuando son epistemológicamente justificables. 

 

Necesidad de conocimiento: El estudio de la epistemología personal puede 

encontrar sus antecedentes en el concepto de la teoría Gestalt sobre la necesidad 

de conocimiento (Need for Cognition) para estructurar el entorno (Witkin, Dyk, 

Faterson, Goodenough & Karp, 1962, citados en Anderson, Candie Marie, 2005). 

Esta necesidad fue estudiada con relación a la tensión resultante de la frustración, 

que lleva a la persona a realizar esfuerzos activos para estructurar una situación e 

incrementar su comprensión de la misma. 
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En 1982, Cacioppo y Petty dieron un giro a este concepto hacia el estudio de las 

diferencias en la tendencia para comprometerse con el pensamiento, dando al 

término necesidad una connotación estadística más que biológica. Estos autores 

no encontraron diferencias significativas entre géneros sobre la necesidad de 

conocimiento, ni tampoco entre quienes puntuaron bajo o alto, ya que ambos tipos 

de personas son igualmente capaces de resolver problemas, obtener significados 

y mantener opiniones fuertes; las diferencias halladas corresponden solamente a 

la manera como hacen esto: quienes puntuaron alto en la necesidad de 

conocimiento suelen buscar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, y 

conocer las opiniones de otros, reflexionando en ellas antes de formarse una 

opinión propia; mientras que quienes tienen una baja necesidad de conocimiento 

muestran actitudes menos positivas hacia las tareas de razonamiento y de 

resolución de problemas (cf. Anderson, Candie Marie, 2005) 

 

En estudios semejantes se observó que quienes tienen alta necesidad de 

conocimiento son más persistentes en las tareas, son más eficientes en la 

resolución de problemas, son más hábiles en la toma de decisiones y más 

persuasivos sobre su posición (cf. Anderson, Candie Marie, 2005) 

 

Elias y Loomis (2002, citado en Anderson, Candie Marie, 2005) reportaron que si 

bien la necesidad de conocimiento predecía sobre el desempeño académico, un 

factor sobresaliente era la creencia en la autoeficacia, concluyendo que si una 

persona disfruta lo que hace al grado de ser activo en su realización, es esperable 

que haya un buen desempeño de su parte. 

 

Se encontró también la existencia de una correlación inversa entre los puntajes en 

la escala de necesidad de conocimiento y la escala de propensión al aburrimiento 

(Walt & Blanchard, 1994: Boredom Proneness Scale, citado en Anderson, Candie 

Marie, 2005), y Maroldo (1996, citado en Anderson, Candie Marie, 2005) encontró 

que quienes puntuaban alto en la escala de propensión al aburrimiento tenían un 

desempeño académico bajo. 
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En 1996, Kardash y Scholes (cf. Anderson, Candie Marie, 2005) establecieron la 

relación entre la necesidad de conocimiento y las creencias epistemológicas. 

 

En sus inicios, la investigación sobre epistemología personal se basó en el estudio 

de las creencias sobre el conocimiento considerando solamente su certidumbre, 

estructura y origen (cf. Perry, 1968), con el avance logrado este estudio se ha 

ampliado hacia las características del sujeto que aprende, tales como edad y 

educación (Perry, 1970; Schommer, 1993), género, la influencia del ambiente de 

aprendizaje (Tsai, 1999) y los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje y 

en sus resultados (Hofer, 1999); así como a aspectos asociados con el 

aprendizaje como las creencias sobre el conocimiento (cf. Hofer & Pintrich, 1997), 

las diferencias culturales y las interacciones sociales (cf. Baxter Magolda, 2004; 

Bendixen & Rule, 2004; Schommer-Aikins, 2004) 

 

En términos generales la investigación ha inquirido acerca de la manera como las 

creencias sobre el aprendizaje y el conocimiento, afectan o se relacionan con las 

creencias sobre las maneras de llegar a él, y cómo estas creencias se relacionan 

con el desempeño académico. 

 

 

 

En 1968, William Perry Jr., estableció como método para el estudio de la 

epistemología personal la entrevista con los estudiantes, concluyendo de sus 

 

Necesidad de 

conocimiento 

Creencias de 

autoeficacia 

Propensión al 

aburrimiento 

Desempeño 

académico 

 
Creencias 

epistemológicas 

Desempeño 

académico 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a3

7
 

estudios de entonces, realizados principalmente con estudiantes varones, que la 

creencias variaban desde la perspectiva de que el conocimiento es simple, cierto y 

dado por la autoridad, hasta la creencia de que puede ser complejo, tentativo y 

derivado del razonamiento y de la evidencia empírica.  

 

En 1970, Perry señala que el desarrollo de la epistemología personal es resultado 

de años de experiencias educativas. Perry propone un esquema de cinco 

elementos esenciales de aprendizaje que ejemplifican las características de la 

epistemología personal: 1) noción de conocimiento, 2) noción del papel que 

desempeña el profesor, 3) noción del papel del estudiante, 4) noción de los pares 

en el proceso de aprendizaje, y 5) la evaluación; y establece cuatro formas 

epistemológicas: a) dualismo, b) multiplicidad, c) relativismo y d) compromiso 

dentro del relativismo, más nueve posiciones (cf. Fang-Ying Yang, 2005). A partir 

de este esquema fue asumido que el desarrollo de una epistemología personal en 

el estudiante es dependiente del contexto y orientado constructivistamente.9 

 

 DUALISMO 
MULTIPLICIDAD 

TEMPRANA 

MULTIPLICIDAD 

TARDÍA 

RELATIVISMO 

CONTEXTUAL 

Noción de 

conocimiento 

 Todo el 

conocimiento 

es sabido 

 Hay la 

seguridad de 

que para 

todo hay 

respuestas 

correctas y 

 La mayoría 

del 

conocimiento 

es sabido 

 Todo se 

puede 

conocer 

 Es seguro 

que hay un 

 En algunas 

áreas 

tenemos 

certidumbre 

del 

conocimiento 

 En la mayoría 

de las áreas 

no tenemos 

 Todo el 

conocimiento 

es contextual 

 Todo el 

conocimiento 

es inconexo 

con respecto a 

un concepto de 

verdad absoluta 

                                                      
9
 El constructivismo postula la necesidad de facilitar al alumno la creación de sus propios 

procedimientos para resolver situaciones, con lo que se le ayuda a modificar sus ideas previas y 
seguir aprendiendo. El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso dinámico, participativo 
e interactivo, dando por resultado el conocimiento como construcción operada por la persona que 
aprende. A partir de los conocimientos previos de los estudiantes, el docente guía para que logren 
construir conocimientos nuevos y significativos, siendo los estudiantes los actores principales de su 
propio aprendizaje. 
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respuestas 

incorrectas 

 El 

conocimiento 

es una 

colección de 

información 

modo 

correcto de 

hallar las 

respuestas 

correctas 

 Se sabe que 

algunos 

dominios del 

conocimiento 

son difusos 

seguridad de 

nada 

 Es seguro 

que no hay 

certidumbre 

 No obstante, 

correcto e 

incorrecto, 

adecuado e 

inadecuado, 

apropiado e 

inapropiado, 

pueden existir 

sin un contexto 

específico 

Noción del 

papel del 

docente 

 Fuente de la 

información 

 Su papel es 

dar el 

conocimiento 

a los 

estudiantes 

 Un buen 

docente es 

una autoridad 

absoluta y un 

conocedor de 

la verdad 

 La fuente o el 

modo 

correcto para 

hallar el 

conocimiento, 

para aprender  

 Su papel es 

modelar el 

proceso  

 Fuente del 

proceso de 

pensamiento 

 Modelar el 

uso de 

evidencia de 

apoyo 

 Modelar la 

manera como 

quiere que 

piense el 

estudiante 

 El docente 

pudiera ser 

descartado 

por completo 

 Fuente del 

comportamient

o experto 

 Papel de 

consultor-guía-

experto de 

acuerdo a las 

normas de 

adecuación y 

dentro del 

contexto 

 Se obtiene 

autoridad a 

través de 

convertirse en 

experto 

Ejemplo del contenido de las categorías del esquema de Perry de las etapas del desarrollo 

epistemológico.
10

 

 

Juicio reflexivo: Kitchener y King (1981) propusieron un modelo al que llamaron 

de “Juicio reflexivo” para describir las etapas de desarrollo por las que avanzaban 

los estudiantes en la manera de justificar el conocimiento. En cada etapa se 

reflexionaba sobre sus creencias sobre la certidumbre del conocimiento y la 

manera de adquirirlo.  

                                                      
10 

Fuente: Perry, W. (1999) Forms of intellectual y ethical development in the college years (San 
Francisco, CA, Jossey-Bass), (cf. Fang-Ying Yang, 2005) 
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De acuerdo con este modelo existen tres niveles de aproximación a tareas y 

problemas complejos. El primero corresponde a la cognición o a los procesos de 

conocimiento, el segundo a la metacognición o procesos de control, y el tercer 

nivel a procesos de monitoreo de la naturaleza epistemológica de la tarea y del 

valor de verdad de las soluciones propuestas. 

 

En el tercer nivel se ubica el conocimiento acerca del conocimiento (conocimiento 

de los límites del conocer, de la certidumbre del conocimiento, de los criterios de 

validez del conocimiento y de las estrategias para identificar las formas requeridas 

para resolver la tarea y elegir las más adecuadas), y se define la naturaleza de la 

tarea. 

 

 

 

El sistema de Schommer: En 1990 Schommer propuso reconceptualizar la 

epistemología personal como un sistema de creencias epistemológicas que 

incluyera las creencias sobre la naturaleza del conocimiento, principalmente su 

estructura, estabilidad, origen, velocidad del aprendizaje y habilidad para 

aprender. Sugirió que estas creencias eran relativamente independientes entre sí 

por lo que era posible que se diera su desarrollo de manera asincrónica, de tal 

manera que un estudiante podría considerar la estructura del conocimiento como 

compleja e interrelacionada y al mismo tiempo creer que el conocimiento era 

estable y sin cambios. La implicación de este concepto fue la necesidad de 

investigar por separado y en combinaciones las creencias epistemológicas. 

 

 

COGNICIÓN 

METACOGNICIÓN 

MONITOREO 

TAREA 
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En 2004 Schommer-Aikins sugiere que las creencias epistemológicas pueden 

formar un sistema dentro de otros sistemas que incluyen aspectos de cognición y 

afecto, ya que no actúan en el vacío, así. En este sentido, Belenky et al. (1986) 

señalan conexiones estrechas entre las relaciones sociales y las creencias 

epistemológicas, por ejemplo la idea sobre cómo se juzga la calidad del 

conocimiento está influenciada por la forma como se relaciona la persona con otra 

gente: profesores, expertos, colegas. 

 

El término epistemología proviene del cuestionamiento de los sofistas griegos 

acerca de la posibilidad de conocer dada la falibilidad de las percepciones, de 

manera que el conocimiento no puede darse por sentado, sino que es incierto y 

requiere justificación. El foco de la epistemología es la validez del conocimiento 

por lo que las creencias llamadas epistemológicas deben relacionarse con tal 

validez.  

 

1.2. Definición y constructo 

Un sistema de creencias incluye la representación de todas las creencias de una 

persona acerca de la realidad física y social organizadas psicológicamente 

(aunque no necesariamente de manera lógica).11 Para que esta organización sea 

posible es necesario que las creencias se relacionen entre sí en un gradiente que 

va de la centralidad a la marginalidad, en donde la centralidad está determinada 

por las interconexiones entre creencias, siendo que a mayor centralidad de una 

creencia (a mayor número de interconexiones) corresponderá una mayor 

resistencia cognitiva al cambio (mayor estabilidad y por ende mayor influencia) 

 

Qué es la epistemología personal 

La epistemología personal constituye un conjunto particular y relevante del 

sistema general de creencias. El concepto surge de la propuesta de Perry (1970) 

                                                      
11 

Nótese la diferencia entre una estructura de creencias y una estructura de conocimientos según 
D. P. Ausubel, en donde la segunda si bien tiene una organización psicológica en tanto estructura 
cognitiva del sujeto, ésta deriva de la organización y estructura lógica que debe tener el contenido 
o información para ser susceptible de aprenderse significativamente (asimilación). 
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respecto a la evolución del pensamiento en estudiantes universitarios desde la 

creencia en verdades absolutas hasta la creencia que considera diversas 

perspectivas a ser juzgadas conforme a criterios previamente establecidos.  

 

A través de sus creencias epistemológicas los alumnos interpretan las tareas y 

seleccionan las herramientas cognitivas para planear y tomar decisiones para su 

realización. La epistemología personal define el comportamiento, ayuda a 

organizar el conocimiento y juega un papel crucial para interpretar el conocimiento 

y para el monitoreo cognitivo. 

 

 A partir del trabajo de Perry ha surgido un número importante de investigaciones 

sobre las creencias acerca del conocimiento y del proceso de conocer bajo 

diferentes denominaciones, por ejemplo: creencias epistemológicas o 

epistemología personal, teorías epistemológicas, modos de conocer, cognición 

epistémica, teorías implícitas del conocimiento, etc., interesándose en el 

pensamiento y las creencias que los estudiantes tienen acerca de: el conocer, el 

conocimiento, la definición del conocimiento, la manera como se construye el 

conocimiento, la manera como se evalúa el conocimiento, en dónde se ubica el 

conocimiento, la validez del conocimiento y cómo ocurre el conocimiento (Hofer, 

2002; Pintrich, 2002; Hofer & Pintrich, 1997) 

 

La epistemología personal también incluye las creencias sobre la inteligencia y 

sobre la naturaleza del aprendizaje y de la enseñanza, relacionadas directamente 

con creencias sobre el conocimiento y el conocer (Hofer & Pintrich, 1997) 

 

Cosmovisión epistemológica: En un trabajo sobre la relación entre creencias y 

prácticas educativas en profesores, Schraw y Olafson (2002) utilizaron el concepto 

de cosmovisión epistemológica refiriéndose al conjunto de creencias personales 

que definen la actitud hacia la naturaleza y la adquisición del conocimiento. Para 

estos autores cada persona tiene un conjunto de creencias epistemológicas que 

son parte de una cosmovisión epistemológica junto con otras creencias 
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relacionadas, por ejemplo, acerca de cómo se adquieren, desarrollan o cambian 

las propias creencias.  

 

La cosmovisión epistemológica es la suma de las creencias de una persona que 

influyen en el modo en que se acerca al conocimiento. Así, un profesor con una 

cosmovisión realista asumirá que existe un cuerpo de conocimientos objetivos al 

que se accede a través de expertos, por transmisión y por reconstrucción. Esta 

perspectiva llevaría al profesor, entre otras cosas, a adoptar un estilo de 

enseñanza activo con estudiantes que se esperaría fueran receptivos y pasivos, y 

tendería a evaluarlos con referencia a normas, comparándolos entre sí en 

términos de cantidad de objetivos o contenidos curriculares logrados. 

 

Por el contrario, un profesor que tenga una cosmovisión relativista, donde cada 

estudiante construye su propio y único conocimiento, subjetivo y altamente 

modificable, tendería a negar la superioridad de cualquier conocimiento, incluso el 

propio, por lo que adoptaría un papel limitado a la facilitación de condiciones y 

ambientes en los que los estudiantes puedan desarrollar su propio pensamiento. 

Buscaría de manera central favorecer la autorregulación del estudiante para el 

autoaprendizaje, y evaluaría con referencia a criterios, comparando momentos 

distintos del desarrollo académico de cada estudiante consigo mismo. La 

autoevaluación sería una de las estrategias centrales para ello. 

 

Y desde una cosmovisión contextual, el profesor asumiría que la construcción del 

conocimiento es una tarea que requiere de la colaboración colectiva, donde el 

profesor es un facilitador interesado en la pertinencia del conocimiento construido 

en los contextos propios de los estudiantes. Su evaluación se enfocaría en 

procesos de cooperación para el aprendizaje. 
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Estructura de la epistemología personal: El término “epistemología personal” 

denota solamente la idea de la existencia de un conjunto de creencias sobre el 

conocimiento y el proceso de conocer en el nivel personal, pero no establece si 

estas creencias son resultado del desarrollo individual o si son simplemente 

adquiridas. 

 

Los hallazgos de las investigaciones indican que las creencias están organizadas 

y constituyen una “teoría del conocimiento” personalizada, se constituyen por un 

conjunto de dimensiones cuyo progreso es razonablemente predecible, son 

activadas en función del contexto y operan tanto de manera cognitiva como 

metacognitiva (Hofer & Pintrich, 1997; Hofer, 2004a) 

 

El conocimiento es una construcción social que implica dos categorías principales, 

su estructura y su función. El análisis de la estructura del conocimiento está 

referido a las creencias sobre su naturaleza y el método que garantiza su validez; 

el análisis de la función del conocimiento está referido a creencias sobre la utilidad 

que pueda tener. 

 

La investigación sobre la definición del conocimiento ha presentado dos vertientes 

generales, la psicológica interesada en cómo conocen las personas, cuáles teorías 

y creencias tienen sobre el conocer y cómo afectan éstas los procesos cognitivos 

del pensamiento y la razón (cf. Hofer & Pintrich, 1997); la segunda vertiente parte 

de una perspectiva sociológica relativa al orden social del conocimiento.  

 

 

Cosmovisión 

Realista 

Relativista 

Contextual 
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Siguiendo a Hofer y Pintrich (1997) la estructura básica de las creencias 

epistemológicas está representada por dos áreas, cada una con dos dimensiones: 

 

 

 

Al respecto de esta estructura hay diferencia de opinión acerca de si las 

dimensiones señaladas son independientes entre sí, o constituyen un continuo, es 

decir, si la estructura del conocimiento es unidimensional o multidimensional.  

 

Por otro lado, además de las dimensiones propuestas por Hofer y Pintrich, 

Schommer añade creencias sobre el aprendizaje y la inteligencia que recuerdan 

los constructos implicados en el concepto de estilo de aprendizaje. 

 

Las creencias sobre el aprendizaje: Las creencias acerca del aprendizaje 

pueden considerarse parte de las creencias epistemológicas dado que la manera 

de conocer se refiere propiamente al aprender, por lo que las creencias sobre el 

aprendizaje serán epistemológicas en la medida en que se relacionen con la 

validación del conocimiento. No obstante, las creencias epistemológicas son 

empíricamente diferentes de las creencias sobre el aprendizaje y de las 

estrategias de aprendizaje (cf. Rozendaal, J.S.,  C.J. de Brabander &  A. Minnaert, 

2001) 

 

Lonka y Lindblom-Ylanne (1996) encontraron que las creencias sobre el 

conocimiento y sobre el aprendizaje están relacionadas y guían las estrategias de 

estudio.  

 

Grado en que el 
conocimiento es 

considerado cierto 

Hechos separados y 
concretos o estructura 

de conceptos altamente 
interrelacionados 

Surge de la persona 
misma o de alguna 

autoridad externa a ella 

Calidad de los 
argumentos acerca de la 
validez del conocimiento 
 

Naturaleza del 
conocimiento 

Naturaleza del 
conocer 

Certidumbre 

Simplicidad 

Origen o fuente 

Justificación 
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Siguiendo a Castañeda y Peñaloza (2010), las creencias sobre el conocimiento y 

el conocer son determinantes potencialmente críticas de la ejecución intelectual, 

por lo que aquello que la gente cree acerca de la adquisición del conocimiento 

influye significativamente en la manera de desempeñarse a lo largo de la vida. 

 

Las creencias epistemológicas están asociadas con la selección que el estudiante 

hace de procesos auto regulatorios para el aprendizaje y con la capacidad para 

administrar sus propios recursos cognitivos. Entre más elaboradas o complejas 

son las creencias epistemológicas, el estudiante seleccionará estrategias 

enfocadas al estudio autónomo (cf. Paulsen & Feldman, 2005), y entre más 

sencillas y poco elaboradas sean las creencias epistemológicas, las estrategias 

utilizadas serán más superficiales y dependientes de la regulación externa dada 

en función del profesor, los materiales didácticos y otros elementos  que confluyen 

en la enseñanza. 

 

Es claro que el tema de la epistemología personal tiene un valor importante para el 

pronóstico de los resultados de la enseñanza y para la corrección de las 

dificultades encontradas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.3. Instrumentos de medida para identificar relaciones y complejidad de 

constructos, y naturaleza de las dimensiones 

La investigación sobre la epistemología personal ha estado sujeta a la concepción 

de la actividad cognitiva desde una perspectiva teórica que determina el tipo de 

preguntas y de los instrumentos utilizados. 

 

Una variedad de instrumentos de medición enfocados a los enfoques de 

aprendizaje incluye el Cuestionario de Procesos de Aprendizaje (Learning Process 

Questionnaire: LPQ) para estudiantes de secundaria y el Cuestionario de 

Procesos de Estudio (Study Process Questionnaire: SPQ) para estudiantes del 

nivel terciario de educación (Biggs, 1987a), el Inventario de de Enfoques de 
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Estudio (Approaches to Studying Inventory: ASI) (Entwistle & Ramsden, 1983) y su 

versión revisada (Revised Approaches to Studying Inventory: RASI) (Entwistle & 

Tait, 1994) 

 

Medición del aprendizaje autorregulado  

En México, en el laboratorio de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) a lo largo de más de 20 años se han 

venido desarrollando marcos y herramientas para fomentar y evaluar la actividad 

cognitiva, constructiva y autorregulada, en escenarios educativos habituales. La 

base es un marco de trabajo multicomponencial de medición de resultados de 

aprendizaje (Castañeda, 1993, 1998, 2002), con análisis funcional de 

competencias y análisis cognitivo de tareas para la identificación de fallas 

atribuibles al estudiante, con la idea de prescribirle una instrucción atingente 

dentro de un contexto integrado de evaluación e instrucción. 

 

La actividad constructiva autorregulada se propicia de manera incremental–

instrumental que involucra factores que comprometen las creencias sobre la 

propia competencia como estudiante o profesor, sobre las propias habilidades 

cognitivas para aprender y enseñar, y sobre la autorregulación para interpretar la 

naturaleza de la tarea para la administración de recursos disponibles.  

 

Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional al Estudio: 

En el trabajo mencionado el aprendizaje se toma como un proceso constructivo, 

acumulativo, situado, social, orientado a metas y autorregulado de construcción 

del conocimiento (de Corte, 1999). Y uno de los primeros productos es el 

Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional al Estudio 

(EDAOM) que ha sido ampliamente empleado en educación superior. Este 

instrumento tiene dos partes, una de  ejecución y otra de autovaloración. En la 

primera se mide: a) comprensión de lo leído en materiales de estudio bajo los 

contextos de recuperación de reconocimiento y recuperación de recuerdo, b) 
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dominio del vocabulario técnico requerido y c) logro en la utilización de estrategias 

cognitivas de aprendizaje. 

 

Los índices psicométricos identificados para esta primer parte satisfacen 

estándares de discriminación, dificultad y consistencia interna en 30 pruebas de 

ejecución de diversos dominios de conocimiento (física, química, matemáticas, 

historia, biología, comprensión de textos, entre otras)  

 

Uno de los hallazgos a considerar fue la identificación de ejecución diferencial 

dependiente del contexto de medición, con diferencias significativas, F(1, 490) = 

98.67, p = .0001, en favor de la ejecución bajo un contexto de medición por 

reconocimiento.  

 

En la segunda parte, de autovaloración se considera la percepción de los 

estudiantes acerca de ellos mismos es más relevante que la percepción de los 

otros y predice la motivación y el logro del estudiante (McCombs, 1998, 1999). La 

actividad constructiva autorregulada se asocia con la autovaloración del estudiante 

en tanto ésta aclara las creencias que se tienen acerca de niveles de libertad y 

control. 

 

 

 

La porción de autovaloración (Castañeda & Ortega, 2004) está constituida por 91 

reactivos tipo Likert, organizados en cuatro subescalas que indagan 

autovaloraciones de los estudiantes sobre: a) estilo de adquisición de información 

(selectivo o de procesamiento superficial y generativo o de procesamiento 

profundo), b) estilo de recuperación de la información aprendida ante diferentes 

tareas académicas y para la presentación de exámenes, c) estilo de 

procesamiento de la información en términos de reproducción (convergente) y de 

 

Aprendizaje autorregulado 

Ejecución o desempeño 

Autovaloración 
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creación y análisis crítico sobre lo aprendido (divergente) y d) estilo de 

autorregulación constituido por los siguientes componentes: 

1. El estudiante como aprendiz en cuanto a eficacia, contingencia interna y 

autonomía percibidas y a la orientación a la aprobación externa. 

2. La tarea de aprendizaje en términos de la orientación a la tarea en sí y la 

orientación al logro de metas. 

3. Los materiales en cuanto a su evaluación y regulación. 

 

La aplicación del instrumento a más de 5000 estudiantes en México permitió 

determinar su validez concurrente (0.73 con el promedio general de calificaciones 

y 0.90 con tareas académicas independientes) y su consistencia interna (alfa de 

Cronbach de 0.97 para todo el instrumento)  

 

A partir de una muestra de 229 estudiantes universitarios se realizó un análisis 

factorial con una matriz de covarianza multirasgo-multimétodo y se estableció su 

validez de constructo (convergente y divergente). Los estilos de aprendizaje 

representaron los “rasgos” y los tipos de procesamiento utilizados en las 

estrategias que configuran los estilos representaron los “métodos”. Cada 

estrategia de aprendizaje se ligó a un tipo de procesamiento de la información y a 

un estilo de aprendizaje. El modelo estructural resultante mostró bondad de ajuste 

permitiendo afirmar que las autovaloraciones sobre estrategias de aprendizaje 

fueron explicadas simultáneamente por los “rasgos” y los “métodos” autovalorados 

por los estudiantes (González, Castañeda & Corral, 2002) 

 

Inventario de Estrategias de Estudio y Autorregulación: Sobre la base del 

EDAOM, Castañeda et. al. (Castañeda, 2002; Castañeda & Martínez, 1999; 

Castañeda & Ortega, 2004; González, Castañeda & Corral, 2002) diseñaron el 

Inventario de Estrategias de Estudio y Autorregulación (IEEA) conformado por 91 

reactivos tipo Likert como una versión de aquel más sencilla de interpretar, en el 

que se pide al estudiante que auto valore sus estrategias de estudio y 

autorregulación con respecto a las dimensiones comprendidas en el EDAOM. 
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Instrumento de Epistemología Personal: Del mismo modo, se desarrolló el 

Instrumento de Epistemología Personal (IEP), con 53 reactivos tipo Likert, 

diseñados para medir las creencias epistemológicas de los estudiantes en siete 

dimensiones independientes: 

a) Estructura del conocimiento (simple-compleja; integrada-aislada) 

b) Estabilidad del conocimiento (cierto-tentativo; estático-dinámico) 

c) Fuente del conocimiento (autoridad-no autoridad; externa-personal; 

cuestionable-no cuestionable) 

d) Utilidad del conocimiento (transferible-no transferible; visión actual-visión 

futura) 

e) Naturaleza del conocimiento (abstracta-concreta; científica-no científica) 

f) Habilidad para aprender (esfuerzo-sin esfuerzo; habilidad innata-no innata) 

g) Velocidad con que ocurre el aprendizaje (rápida-gradual-lenta) 

 

Las primeras cinco dimensiones miden las creencias de los estudiantes acerca de 

la naturaleza del conocimiento específico sobre contenidos de motivación y 

emoción, y las dos últimas acerca de su aprendizaje. 

 

Una vez construido el instrumento, se procedió a su validación por jueces 

obteniendo una W de Kendall de 0.92 estadísticamente significativo cuando la w = 

1 significa total acuerdo. Se crearon cuatro versiones del cuestionario para medir 

creencias en las áreas de: a) motivación y emoción, b) aprendizaje y memoria, c) 

sensopercepción y d) pensamiento y lenguaje. En motivación y emoción se obtuvo 

un alfa de Cronbach de consistencia interna de 0.93, y en sensopercepción de 

0.69. 

 

Entre los resultados obtenidos están que los estudiantes creen que las nociones 

de motivación y emoción son más simples que las de sensopercepción y que dan 

coherencia a lo que se aprende (t = -30.177, 282 gl, p = .000), que los 

conocimientos en motivación y emoción son más estables y precisos que los de 
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sensopercepción (t = -26.385, 282 gl, p = .000), que la autoridad de nociones de 

motivación y emoción deriva de los libros y son explicadas por profesores (t = -

2.089, 282 gl, p = .038) y que las nociones de motivación y emoción se aprenden 

mejor que las de sensopercepción con el apoyo de profesores y compañeros 

debido a la autoridad de los primeros, lo que los hace incuestionables (t = -30.316, 

282 gl, p = .000) 

 

También se encontró que los estudiantes creen que al ejercer la profesión las 

nociones de motivación y emoción serán de mayor utilidad que las de 

sensopercepción (t = -9.200, 282 gl, p = .000), que las nociones de motivación y 

emoción explican mayor rango de fenómenos psicológicos que las de 

sensopercepción y tienen mucha utilidad en la vida real (t = -29.653, 282 gl, p = 

.000), que las nociones de sensopercepción tienen más sustento empírico 

derivado de investigación científica que las de motivación y emoción (t = 8.297, 

282 gl., p = .000), que las nociones de motivación y emoción son menos 

abstractas que las de sensopercepción, lo que permite concretar problemáticas 

psicológicas (t = -36.154, 282 gl, p = .000) y que las nociones de motivación y 

emoción requieren menor esfuerzo para ser aprendidas que las de 

sensopercepción y no consideran que se requiera una habilidad innata para 

aprenderlas (t = -16.840, 282 gl, p = .000) 

 

Cuestionario de Procesos de Aprendizaje: En español existe también el 

Cuestionario de Procesos de Aprendizaje (Learning Process Questionnaire: LPQ), 

compuesto de 36 reactivos agrupados en 6 sub escalas, cada una de seis 

reactivos, que miden las dimensiones del enfoque de aprendizaje propuestas por 

Biggs (1993, 1987b): a) motivación superficial, b) estrategia superficial, c) 

motivación profunda, d) estrategia profunda, e) motivación de logro, f) estrategia 

de logro. 
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Las subescalas han sido sometidas al análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio, indicando la existencia de dos factores con eigenvalues mayores a 

1, que explican 62% de la varianza, y corresponden al modelo de Biggs.  

 

Las escalas de enfoque profundo, seguidas de las escalas de enfoque de logro 

cargaron sobre el factor 1 (profundo). Las escalas de enfoque superficial cargaron 

sobre el factor 2 (superficial) 

 

Cuestionario Epistemológico: Asimismo, está el Cuestionario Epistemológico 

(Epistemological Questionnaire: EQ) con 12 grupos de reactivos, cuya traducción 

al español ha sido aprobada por el autor, la Dra. Schommer. Estos reactivos 

cargan sobre cuatro factores o dimensiones (Schommer, 1993), desde la 

perspectiva ingenua (naïve) estos son:  

a) Velocidad de aprendizaje: “El aprendizaje se da rápidamente o no se da” 

b) Simplicidad del conocimiento: “El conocimiento se compone de eventos 

discretos” 

c) Habilidad fija: “La habilidad para el aprendizaje es innata” 

d) Certidumbre del conocimiento: “El conocimiento no es ambiguo y es 

absoluto” 

 

La aplicación de este cuestionario y su análisis factorial exploratorio y 

confirmatorio, revelan la presencia de tres factores con eigenvalues mayores a 1 

que explican 42% de la varianza: Factor 1 creencias sobre que el aprendizaje es 

rápido y no requiere mucho esfuerzo, factor 2 creencias sobre simplicidad del 

conocimiento y factor 3 creencias sobre certidumbre del conocimiento; en una 

estructura semejante a la obtenida por Schommer (1993, 1998), con la diferencia 

que en el primer factor cargan juntas las escalas sobre el aprendizaje, los factores 

dos y tres son semejantes a los propuestos por Schommer. 

 

Variables epistemológicas: Por otro lado, la investigación general de la 

epistemología personal ha abordado, entre otras, las siguientes variables: 
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a) Las características del aprendiz (Baxter Magolda, 1992; Perry, 1970; 

Schommer, 1993;) 

b) Los ambientes de aprendizaje (constructivistas o tradicionales, Tsai, 1999) 

c) Los procesos cognitivos de aprendizaje y sus resultados, por ejemplo, uso 

de estrategias (Hofer, 1999; Schommer, Crouse & Rhodes, 1992), 

procesamiento de texto (Schraw, Bendixen & Dunkle, 2002), cambio 

conceptual (Mason, 2003; Qian, 2000; Qian & Alvermann, 1995) y 

procesamiento cognitivo (Kardash & Howell, 2000) 

 

Schommer (1990) desarrolló un instrumento para evaluación grupal y el análisis de 

cada creencia o de combinaciones de ellas. Otros investigadores han ampliado 

este instrumento (cf. Jehng, Johnson & Anderson, 1993; Schraw, Bendixen & 

Dunkle, 2002; Wood & Kardash, 2002) encontrando relaciones entre las creencias 

epistemológicas y el aprendizaje, como por ejemplo, la creencia de que el 

aprendizaje es un proceso instantáneo (se da o no se da) está asociada con un 

desempeño adecuado en lectura o en la obtención de puntajes altos (Schommer, 

1993), la creencia de que el conocimiento tiene certidumbre está relacionado con 

una baja probabilidad de utilizar un pensamiento profundo (Kardash & Scholes, 

1996; cf. Anderson, Candie Marie, 2005) y una alta probabilidad de mal interpretar 

información preliminar (Schommer, 1990) 

 

Los modelos propuestos sobre epistemología personal difieren entre sí respecto a 

si: 

a) Está constituida por múltiples dimensiones 

b) Estas dimensiones implican una secuencia jerárquica de significados 

integrados (Baxter Magolda, 1992; Belenky et al., 1986; King & Kitchener, 

1994, 2002; Kuhn, 1991; Kuhn, Cheney & Weinstock, 2000; Perry, 1970) 

c) Hay independencia relativa entre las dimensiones 

d) Su representación se da a lo largo de un continuo que va desde creencias 

ingenuas y poco elaboradas, hasta creencias complejas (Schommer-Aikins, 

2004) 
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En algunos casos las dimensiones incluyen creencias acerca del aprendizaje y la 

educación dando lugar a dos tipos de enfoque sobre epistemología personal, uno 

como creencias sobre la naturaleza del conocimiento y el otro como creencias 

sobre la naturaleza del aprendizaje (Schommer, 1990) 

 

Cuestionario de Creencias Epistemológicas: Kwok-wai Chan, en un estudio 

sobre la relación entre creencias epistemológicas y enfoques de aprendizaje  

utilizó una adaptación al contexto cultural de Hong Kong del cuestionario de 

Schommer, con solamente 30 reactivos de respuesta tipo Likert para medir las 

creencias epistemológicas de los estudiantes, al que llamó Cuestionario de 

Creencias Epistemológicas (Epistemological Beliefs Questionnaire: EBQ, Chan & 

Elliott, 2000) 

 

El EBQ se aboca a cuatro dimensiones o subescalas: Habilidad innata/fija, 

aprendizaje esfuerzo/proceso, conocimiento autoridad/experto y certidumbre del 

conocimiento. La subescala habilidad innata/fija y la de certidumbre del 

conocimiento son equivalentes a las subescalas propuestas por Schommer, y las 

subescalas conocimiento autoridad/experto y aprendizaje esfuerzo/proceso, tienen 

por base el contexto cultural de Hong Kong y están en lugar de simplicidad del 

conocimiento y rapidez del aprendizaje. 

 

El EBQ fue validado con una muestra de 385 estudiantes de docencia mediante 

un análisis factorial confirmatorio mediante LISREL 8 (GFI = 0.93; AGFI = 0.93; 

RMSEA = 0.058). La confiabilidad de las subescalas obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.6 a 0.7 para las distintas subescalas (Chan, 2000) 

 

Los resultados de Chan mostraron que los estudiantes utilizan enfoque profundo y 

de logro correspondiendo con su motivación y selección de estrategias. Un 

análisis multivariado no mostró diferencias significativas respecto a las creencias 

epistemológicas y la edad, excepto en conocimiento autoridad/experto, sugiriendo 
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que estas creencias son independientes de variables demográficas y campos de 

estudio.  

 

Los resultados difieren de los hallados por Schommer (1998), quien reportó que la 

edad predice las creencias sobre habilidad para aprender en una muestra de 

adultos en Estados Unidos de América. 

 

Inventario de Estilos de Aprendizaje: Sobre la base de los conceptos teóricos 

de la epistemología personal, se desarrollo un instrumento de diagnóstico 

denominado Inventario de Estilos de Aprendizaje (Inventory of Learning Styles: 

ILS) dentro de un marco metodológico de análisis fenomenográfico mediante 

entrevistas con estudiantes universitarios sobre cómo aprenden, qué ideas tienen 

del aprendizaje, el estudio y la docencia, y sus motivos, preocupaciones y metas 

personales en el estudio (Vermunt, 1996). La versión final del inventario consiste 

de 120 afirmaciones relativas a cuatro componentes de aprendizaje: estrategias 

de procesamiento cognitivo, estrategias de regulación metacognitiva, concepto de 

aprendizaje y orientaciones de aprendizaje.  

 

Inventario de Aspectos de Procesos del Ambiente de Aprendizaje: Para la 

investigación sobre la influencia que tiene la percepción del ambiente de 

aprendizaje sobre las estrategias, Wierstra y Beerends (Wierstra, R. F. A., Gellof 

Kanselaar, Jos L. Van Der Linden & Hans G. L. C. Lodewijks 1999) elaboraron el 

Inventario de Aspectos de Procesos del Ambiente de Aprendizaje (Inventory of 

Process Aspects of the Learning Environment: IPAL) muy relacionado con el ILS, 

con el que fue posible describir los ambientes de aprendizaje en los mismos 

términos que las estrategias. Por ejemplo, una estrategia puede orientarse hacia la 

reproducción, y este enfoque sobre la reproducción es también aplicable al 

ambiente de aprendizaje, y surge entonces la pregunta de hasta dónde el 

ambiente de aprendizaje centrado en la reproducción influye sobre la estrategia 

elegida por el estudiante. Autores como Meyer y Muller (1990), Meyer y Parsons 

(1989) y Ramsden (1992) (citados en: Wierstra, R. F. A., Gellof Kanselaar, Jos L. 
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Van Der Linden & Hans G. L. C. Lodewijks, 1999), han reportado evidencia de 

esta influencia. 

 

Inventario del Ambiente de Estudio Percibido: Wierstra et al. (1999) utilizaron el 

IPAL con 610 alumnos holandeses estudiando en universidades extranjeras, y 241 

alumnos de otras partes de Europa (España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica, 

Portugal, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, Alemania, 

Austria, Suiza, Polonia, Hungría, Eslovenia y Tsjechië) estudiando en Holanda, 

para medir las estrategias de aprendizaje con base en el ILS de Vermunt, y una 

sección de preguntas cerradas  para medir aspectos del ambiente de aprendizaje 

llamada Inventario del Ambiente de Estudio Percibido (Inventory of Perceived 

Study Environment: IPSE), formado por 37 reactivos tipo Likert que cubre ocho 

escalas: 1) involucramiento o interacción en la enseñanza, 2) Personalización, que 

implica el establecimiento de una distancia socioemocional entre el estudiante y el 

docente, 3) Participación, que implica considerar la opinión de los estudiantes en 

cuanto al método y contenido de enseñanza, 4) Individualización, referida a la 

atención al progreso de los estudiantes respecto a la forma y contenido en el 

proceso enseñanza aprendizaje, 5) Conectividad, en cuanto a que la enseñanza 

es dirigida hacia las relaciones internas en el dominio de aprendizaje, 6) 

Reproducción, vista como el énfasis puesto a la reproducción de lo aprendido por 

parte del estudiante, 7) Aplicación, en lo que respecta a que la enseñanza se 

dirige hacia contextos de aplicación de lo aprendido, y 8) Orientación hacia la 

tarea en cuanto a su estructura, la claridad de los objetivos y los procedimientos 

de enseñanza. 

 

Algunos ejemplos de reactivos para estas escalas son:  

1. Involucramiento: En las clases, se discute la materia con los estudiantes. 

2. Personalización: El profesor se interesa por los problemas de los 

estudiantes. Es sencillo que los estudiantes inicien la comunicación con el 

profesor. 
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3. Participación: Se  aprovechan en clase las ideas y sugerencias de los 

estudiantes. 

4. Individualización: Como estudiante puedo tomar mis propias decisiones 

sobre qué quiero aprender.  

5. Conectividad: El profesor espera que el estudiante descubra diferencias y 

semejanzas entre teorías. El profesor espera del estudiante un enfoque 

crítico de las teorías. 

6. Reproducción: El profesor espera que los estudiantes aprendan 

definiciones de manera literal. 

7. Aplicación: El profesor establece una conexión entre la teoría y los ejemplos 

a partir de la práctica. La enseñanza se enfoca fuertemente hacia la 

aplicación. 

8. Orientación hacia la tarea: Se proporciona a los estudiantes información 

clara acerca de los objetivos del curso. Está claro qué se espera de mí 

como estudiante en este curso. 

 

Los resultados del estudio mostraron que hay una relación entre el ambiente de 

aprendizaje y  las dimensiones medidas por las escalas, los estudiantes debieron 

adaptarse a esos ambientes y cambiar su comportamiento de aprendizaje. 

 

Las escalas del IPSE fueron elaboradas sobre la base de revisiones de diversos 

instrumentos para medir el ambiente de aprendizaje, por ejemplo, el Inventario del 

Ambiente de Clase en universidad (College and University Classroom Environment 

Inventory: CUCEI), la Escala del Ambiente de Clase (Classroom Environment 

Scale: CES) y el Cuestionario del Ambiente Individualizado de Clase 

(Individualizad Classroom Environment Questionnaire: ICEQ)  

 

Las diferencias a priori entre los ocho constructos de ambiente de aprendizaje 

fueron confirmadas mediante análisis factorial de los 37 reactivos y a través de 

análisis de correlaciones en el nivel de escalas. En su mayoría, las correlaciones 

entre las ocho escalas fueron bajas indicando una validez de discriminación 
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satisfactoria, solamente el constructo “Involucramiento” mostró correlaciones altas 

con otros constructos (Personalización: 0.65 en el grupo holandés y 0.74 en el 

grupo foráneo; Aplicación: 0.58 en ambos grupos; Individualización: 0.43  en el 

grupo holandés y 0.56 en el grupo foráneo, y Conectividad: 0.41 en el grupo 

holandés y 0.52 en el grupo foráneo) 

 

Cuestionario de Procesos de Aprendizaje y Cuestionario de Procesos de 

Estudio: Con respecto al enfoque de aprendizaje del estudiante, Biggs (1987b) 

desarrolló dos instrumentos para estudiar el enfoque sobre el aprendizaje que 

tiene el estudiante. El primero de ellos es el Cuestionario de Procesos de 

Aprendizaje (Learning Process Questionnaire: LPQ para secundaria) y el segundo 

es el Cuestionario de Procesos de Estudio (Study Process Questionnaire: SPQ, 

para estudiantes universitarios). Los resultados confirman por un lado la existencia 

de tres enfoques de aprendizaje (superficial, profundo y de logro) y por otro 

solamente dos (superficial y profundo combinado con logro) (Kember & Gow, 

1991; Watkins, Regmi & Astilla, 1991) (Biggs, Kember & Leung, 2001; Kember & 

Leung, 1998). 

 

Los resultados obtenidos sobre este tema son ambiguos. Por un lado los 

estudiantes aventajados logran calificaciones altas en el enfoque profundo y en el 

de logro (Davis & Sales, 1996; Richardson, 1994; Watkins & Hattie, 1981), 

mientras que por otro lado es al revés. Es posible que por las demandas 

institucionales los estudiantes en su año final adopten enfoques poco deseables 

(Gow, Balla, Kember & Stokes, 1989; Kember, 2000) 

 

También se observó que la diferencia de género afecta la elección de enfoque 

sobre el aprendizaje, siendo el caso que las mujeres tienden a obtener mayor 

puntuación en los enfoques profundo y de logro mientras que los varones lo hacen 

en el enfoque superficial (Richardson & King, 1991; Watkins, 1984), no obstante 

que las diferencias son mínimas (Dart et al., 2000; Hayes & Richardson, 1995; 

Richardson & King, 1991) 
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Un efecto importante reportado por Biggs (1987b) es el declive de los puntajes 

tanto en el enfoque superficial como en el profundo en el periodo de edad de 14 a 

16 años. 

 

En un estudio nacional en Australia, Biggs y Moore (1993) identificaron un declive 

semejante independiente del género, y por su parte Eklund-Myrskog y Claes-

Göran (1999) obtuvieron resultados semejantes en Finlandia con estudiantes de 

secundaria de 18 y 19 años de edad que obtuvieron puntajes menores en los 

enfoques profundo y de logro que otros estudiantes de 16 a 18 años. No se sabe 

la razón de este cambio pero Watkins (1996) sugiere que la respuesta al 

instrumento puede estar influenciada por el deseo de corresponder a las 

expectativas sociales. Las conclusiones de estos resultados señalan que el 

enfoque sobre el aprendizaje no es un atributo psicológico estable y es 

dependiente del contexto, que incluye el concepto de enseñanza y aprendizaje 

que sostiene el docente (Entwistle & Ramsden, 1983; Entwistle, McCune &  

Walker, 2001; Kember, 2000) 

 

Diferencias en los aspectos medidos 

No obstante los avances logrados en la medición de la epistemología personal aún 

persiste la necesidad de incrementar instrumentos que proporcionen evidencia con 

alta validez ecológica (cf. Hofer & Pintrich, 1997) 

 

En sus orígenes, la elaboración de instrumentos estuvo enfocada a determinar la 

relación entre distintas variables que desde un punto de vista de las teorías en 

boga afectaban el aprendizaje. Así, la medición de estrategias de estudio, 

inicialmente, se abocó a la investigación sobre las relaciones entre la motivación y 

las técnicas de estudio (Biggs, 1970, 1976; Brown & Holtzman, 1966; Entwistle & 

Entwistle, 1970; Entwistle & Wilson, 1977; Schmeck et al., 1977), y posteriormente 

a la relación entre los métodos de enseñanza y las estrategias de estudio. Se 

consideró que el profesor influye sobre la manera como el alumno estudia (Biggs, 
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1999; Prosser & Trigwell, 1999; Ramsden, 1992), por lo que el estudio de estas 

relaciones cobró importancia y derivó, también en dilucidar el papel que tiene el 

ambiente de enseñanza como un sistema que involucra los elementos antes 

mencionados (Biggs, 1999; Entwistle, 1998, 2000) 

 

Estas inquietudes dieron lugar al diseño de instrumentos que pudieran dar cuenta 

de la evidencia empírica sobre tales relaciones, y comprender la manera como los 

alumnos aprenden y estudian. De manera general estos instrumentos han 

compartido el formato de auto reporte con respuesta en una escala tipo Likert. 

Entre los inventarios utilizados con mayor frecuencia están aquellos desarrollados 

en Estados Unidos de América  y aquellos otros desarrollados en Australia, 

Inglaterra y Holanda. 

 

La investigación  ha enfatizado la importancia del esfuerzo desarrollado por el 

estudiante, explicado en términos de motivación y ha buscado la posibilidad del 

desarrollo de mejores técnicas de estudio. 

 

 En los Estados Unidos de América, Brown y Holtzman (1966) elaboraron uno de 

los primeros inventarios en esta área, compuesto por cuatro subescalas: a) 

método de trabajo (procedimientos para el estudio eficiente), b) evitación de la 

dilación (promover el completamiento de la tarea), c) aprobación del docente 

(opiniones favorables sobre el profesor) y d) aceptación educativa (aceptación de 

los objetivos educativos) 

 

En Inglaterra, uno de los primeros instrumentos, además de considerar técnicas 

eficientes indagaba sobre la motivación académica (Entwistle & Entwistle,1970) 

emanada de la competitividad y auto confianza como una forma de motivación de 

logro (Atkinson & Feather, 1966).  

 

Se asumía una relación entre las técnicas de estudio empleadas y la personalidad 

del estudiante con lo que se explicaban las diferencias en la manera de estudiar 
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(Entwistle et al., 1974). De tal modo, se señalaba que los estudiantes extrovertidos 

tenían técnicas de estudio deficientes, mientras que los que eran introvertidos 

obtenían mejores resultados, pero la motivación y la ansiedad podían marcar una 

diferencia al respecto (Entwistle & Wilson, 1977; Wankowski, 1973) 

 

Biggs (1970) reconoció también el papel de la personalidad y la motivación para el 

estudio, y diseñó un inventario que también aprovechaba la información reciente 

sobre cognición y el procesamiento de la información. 

 

El modelo teórico acerca del aprendizaje, en boga en esos momentos, establecía 

el ingreso de información mediante los sentidos y su procesamiento en la memoria 

de corto plazo, y el establecimiento de relaciones con el conocimiento existente en 

la memoria de largo plazo (Broadbent, 1966). Con base en este modelo se sugirió 

que había distintos niveles de procesamiento, superficial mediante la repetición y 

profundo mediante análisis semántico o cognitivo (Craik & Lockhart, 1972). Por 

ese tiempo, dentro de la psicología educativa se distinguía entre el aprendizaje 

memorístico (rote learning) y el aprendizaje significativo (Ausubel, 1968) como 

procesos diferentes de memoria. 

 

Biggs (1976, 1979) propuso un inventario que contenía como escalas una prueba 

de ansiedad y una de motivación académica como formas de preparación para el 

aprendizaje de hechos (memorístico) y el significativo que posteriormente se 

modificó para incluir diez escalas sobre motivación y estrategias de estudio en tres 

dominios:  

a) Utilización.- Descripción del estudio directo para obtención del grado, con 

aceptación, sin cuestionar el conocimiento que es presentado y nivel de 

ansiedad por la tarea y la evaluación. 

b) Internalización.- Interés intrínseco en el contenido del curso, voluntad de 

comprensión y apertura a interpretaciones alternativas. 

c) Logro.- Relación entre habilidades de estudio y la necesidad de logro  

(Biggs, 1987a) 
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Marton y Säljö (1976a) introdujeron la distinción entre los enfoques superficial y 

profundo sobre el aprendizaje y Pask (1976) identificó las estrategias holística y 

serial a partir de experimentos de aprendizaje complejo bajo circunstancias 

controladas, en los que se pedía al estudiante leer un texto académico para 

responder algunas preguntas dejando ambiguo el carácter de la tarea. Los 

estudiantes dieron descripciones de la forma como estudiaron para tal fin, las que 

fueron catalogadas como “niveles de procesamiento.” El proceso profundo de 

aprendizaje se asoció con la intención del estudiante por comprender y el proceso 

superficial con la intención de reproducir. Estas asociaciones entre intención y 

proceso llevaron a considerar a estas categorías mejor como “enfoques o 

aproximaciones al aprendizaje” (Marton & Säljö, 1997) que establecían maneras 

diferentes de interpretar las demandas de la tarea. 

 

Pask (1976, 1988) investigó las estrategias holística y serial solicitando a los 

estudiantes la comprensión del material para poder explicarlo, forzando con ello un 

proceso profundo, no obstante el cual halló diferencias en la forma de llevar a 

cabo la tarea según se viera ésta en un contexto amplio en términos personales 

(estrategia holística) o en forma gradual paso a paso y en términos impersonales 

(estrategia serial). En la estrategia holística los estudiantes tendían a la 

impulsividad al llegar a ciertas conclusiones sobre el contenido. En la estrategia 

serial los estudiantes se enfocaban a la tarea de manera crítica y cuidadosa. Pask 

consideró la adopción consistente de una u otra estrategia como un estilo o 

preferencia de aprendizaje: comprensión igual a holístico, operativo igual a serial.  

 

Partiendo de lo anterior, Entwistle reformuló su inventario sobre la base de 

entrevistas a estudiantes acerca de su experiencia diaria con el estudio (Entwistle 

et al., 1979). Además de confirmar la ocurrencia estable de estrategias profundas 

y superficiales, encontró que los enfoques variaban en función del curso y del 

ponente, y que el estudio estaba influenciado por la evaluación, por lo que añadió 

una categoría más: aproximación estratégica al estudio. 
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Las preguntas del inventario se derivaron de las entrevistas y de las categorías 

definidas por Marton y Pask. El Inventario de Aproximaciones al Estudio 

(Approaches to Studying Inventory: ASI) (Entwistle & Ramsden, 1983) mostró, 

mediante un análisis factorial,  la existencia de tres factores principales 

representativos de tres conjuntos de intenciones, motivos y procesos de 

aprendizaje y estudio. 

 

Estos factores combinados fueron entendidos como orientaciones hacia el estudio. 

Así, la orientación de reproducción indicaba el uso de un enfoque superficial con 

énfasis en aprendizaje memorístico y una actitud referida al análisis del contenido, 

y se asoció con la motivación externa y el temor al fracaso. La orientación 

significativa se refirió a la intención de comprender el material para uno mismo, a 

través de la relación entre ideas y el uso de evidencia, motivado por el interés en 

las ideas. La orientación de logro implicó un enfoque estratégico basado en la 

consciencia de los requerimientos de la tarea y la comprobación de su logro, 

asociado positivamente con la motivación de logro, y negativamente con la 

desorganización en el estudio. La orientación no académica indicó actitudes 

negativas hacia el estudio. 

 

Biggs (1987a) adoptó la terminología de Marton para la revisión del Cuestionario 

de Procesos de Estudio (Study Processes Questionnaire: SPQ) dividiendo los 

factores de profundidad, superficialidad y logro en un tipo de motivación y de 

estrategia, en una estructura similar a la del ASI con confirmación empírica 

(Wilson et al., 1996) 

 

Schmeck et al. (1977) informan sobre un Inventario de Procesos de Aprendizaje 

(Inventory of Learning Processes: ILP), elaborado con base en la teoría del 

procesamiento de información para analizar las actividades empleadas en el 

estudio académico (Schmeck et al., 1991) tomando como dimensiones los 

procesos profundo y elaborativo, que en el ILP son factores distintos y se suman a 
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un tercero que es retención (considerado como el juicio sobre la propia eficacia) y 

estudio metódico.  

 

En una versión revisada (ILP-R) Schmeck et al. (1991) tomando  ideas del SPQ y 

el ASI, y extendiendo la noción de autoeficacia como parte del auto concepto, 

establece cuatro dominios mediante el análisis factorial: a) auto concepto 

académico, b) procesamiento reflexivo, c) procesamiento agéntico12 o serial-

reiterativo y d) estudio metódico. Posteriormente, los elementos de motivación y 

auto eficacia han sido desagregados y se han incluido aspectos sociales y 

emocionales al inventario. 

 

Resulta difícil la comparación entre inventarios ya que no comparten siempre las 

mismas escalas ni se puede dar una equivalencia entre ellas. Weinstein et al. 

(Weinstein, 1982; Weinstein et al., 1987; Weinstein & Meyer, 1991) asociaron el 

desarrollo de inventarios con el programa de entrenamiento en habilidades de 

estudio. Su Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (Learning and 

Study Strategies Inventory: LASSI) incorporó una amplia gama de estrategias de 

estudio propias de los programas de entrenamiento: ensayo, elaboración y 

aprendizaje organizacional. La mayor parte de las escalas del LASSI describen 

aspectos de los métodos de estudio, y dos de ellas cubren las áreas de 

procesamiento de información (elaborativo y relacional) y motivación académica. 

 

Además de la descripción de semejanzas entre inventarios, se ha estudiado el 

traslape conceptual entre ellas. Entwistle y Waterston (1988) y Speth y Brown 

(1988) compararon el ASI con el ILP; y Cano-Garcia y Justicia-Justicia (1994) 

además el LASSI. 

                                                      
12

 El término agéntico (agentic en ingles) hace referencia a la idea de agencia, que en educación 
tiene su origen en la asociación hecha por Immanuel Kant entre “aclaración” o “ilustrar a alguien” 
(enlightenment) y educación, asignando a esta última “la vocación hacia el pensamiento libre” base 
de la acción autónoma. Actualmente, esta idea prevalece no solamente en las discusiones sobre la 
finalidad de la educación sino, también, en los análisis sociológicos de la modernización. El 
aprendizaje agéntico hace referencia a la agencia humana como la capacidad del ser humano para 
hacer elecciones e imponerlas en el mundo. El término se aplica no solo a las cosas que se 
quieren sino a los datos e información que se elige aprender. 
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A partir de cargas por arriba de 0.45 se encontró como factor el estudio metódico 

(ILP) con administración del tiempo, concentración y actitud positiva (LASSI); que 

correlacionó negativamente con métodos desorganizados de estudio (ASI). Un 

segundo factor encontrado combinó cargas positivas sobre el enfoque superficial 

(ASI), ansiedad (LASSI), temor al fracaso (ASI) e imprudencia (ASI), con cargas 

negativas en procesamiento profundo (ILP) y estrategias de prueba (LASSI). Un 

tercer factor se definió como procesamiento de información (LASSI), relación de 

ideas (ASI) y procesamiento elaborativo (ILP), y resultó apoyado por enfoque 

profundo y uso de evidencias (ASI). 

 

Los resultados empíricos, junto con las consideraciones teóricas y el análisis 

detallado de los instrumentos empleados permitirán arribar a concepciones y 

métodos de medición compartidos. Entre los elementos que parecen compartirse 

por distintos inventarios están los relativos al enfoque sobre el aprendizaje 

profundo, reflexivo y elaborativo, en contraposición con el superficial, serial, 

reiterativo y de ensayo. 

 

No obstante que en su inicio los inventarios utilizados pretendían establecer 

predictores del desempeño académico y esperaban hallar estrategias estables de 

estudio, se tuvo que reconocer que los enfoques sobre el estudio eran afectados 

por la percepción del estudiante acerca de contexto de enseñanza y aprendizaje, y 

hubo que incluir en inventarios posteriores elementos como la reflexión personal 

sobre el estudio, metacognición y autorregulación.  

 

En educación el término metacognición ha abarcado las creencias sobre el 

aprendizaje, el monitoreo de los propios procesos, la regulación de los mismos y la 

reflexión sobre el aprendizaje (Entwistle, 1997; McKeachie, 1990; Vermunt, 1996, 

1998). Del mismo modo, el término autorregulación implica el monitoreo y la 

regulación de procesos de aprendizaje (Garcia, 1996; Schunk & Zimmerman, 

1994; Vermunt, 1996, 1998; Vermunt & van Rijswijk, 1988; Zimmerman, 1989) 
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Los conceptos de aprendizaje profundo y estratégico hacían referencia a ideas 

como la administración del tiempo como pare de los procesos de autorregulación. 

Estas habilidades de autorregulación eran conocidas como inteligencia ejecutiva o 

habilidades ejecutivas que tocaban parte de la metacognición del estudiante, no 

podían ser enseñadas de manera directa y operaban sobre conocimiento 

declarativo y procedural. 

 

En inventarios posteriores estos elementos se hicieron explícitos, por ejemplo en 

el ILS de Vermunt (1998) y en el Cuestionario de Estrategia Motivacionales para el 

Aprendizaje (Motivated Strategies for Learning Questionnaire: MSLQ) de Pintrich 

et al. (1991). Este último se elaboró con base en un modelo teórico que 

conjuntaba el procesamiento de información y el enfoque cognitivo-social de la 

motivación (Pintrich et al., 1993; Pintrich & Garcia, 1993, 1994). El MSLQ se inició 

en 1980 como un auto reporte sobre la efectividad de un curso de aprender a 

aprender, y posteriormente, sometido a análisis psicométricos y a estudios de 

predicción respecto al grado escolar, se ha convertido tanto en un instrumento 

para la investigación como para el mejoramiento del aprendizaje (Pintrich et al., 

1993; Pintrich & Garcia, 1994) 

 

El MSLQ describe tres constructos: expectativa, valor y afecto. Expectativa se 

refiere a las creencias sobre la capacidad para efectuar una tarea, implica 

creencias de auto eficacia y control sobre el aprendizaje; valor indica las razones 

por las cuales el estudiante se compromete con la tarea contrastando la 

orientación hacia la tarea intrínseca y externa, y afecto se relaciona con ansiedad 

causada por el test (Pintrich et al., 1993) 

 

También el ILS ha sido utilizado como instrumento de investigación y para el 

mejoramiento del aprendizaje. La idea de estilo es la de orientación hacia el 

estudio, como aspecto relativamente estable pero susceptible de cambio resultado 

de influencias contextuales y personales (Vermunt, 1996). Surgió también de las 
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entrevistas con estudiantes y de la revisión de otros inventarios, llevando a 

establecer un modelo de estudio en el que los modelos mentales de aprendizaje y 

las orientaciones influyen en las estrategias de regulación del estudio, y a su vez, 

estas últimas estrategias afectan las estrategias de procesamiento. 

 

 

 

Para Vermunt un modelo mental es la manera como el estudiante piensa sobre la 

naturaleza del aprendizaje. Perry (1970) sugirió por primera vez la posibilidad de 

una tendencia evolutiva o de desarrollo de las creencias epistemológicas, 

señalándolas como pensamiento dualista y pensamiento relativista. Säljö (1979) 

describió diferencias en las concepciones de adultos acerca del aprendizaje en 

términos jerárquicos que van desde ver el aprendizaje como un aumento 

cuantitativo del conocimiento hasta un proceso de interpretación para comprender 

la realidad. Vermunt describe categorías semejantes al concebir el aprendizaje 

como adquisición de conocimiento, uso del mismo y construcción del 

conocimiento. 

 

Vermunt planteó cinco orientaciones en el ILS relacionadas con las metas de los 

estudiantes de educación superior: 1) Orientado a la obtención del certificado, 2) 

orientado vocacionalmente, 3) orientado por intereses personales, 4) orientado 

hacia ponerse uno mismo a prueba y 5) orientación ambivalente. Y planteó tres 

aspectos de regulación: a) autorregulación, b) regulación externa y c) ausencia de 

regulación.  

 

Vermunt (1996, 1998) encontró tres estrategias cognitivas de procesamiento 

principales: a) una estrategia profunda que combina actividades de aprendizaje de 

relacionar, estructurar, y procesar críticamente; b) una estrategia gradual 

 Modelo mental 

Orientaciones 

Regulación Procesamiento 
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consistente de las actividades de aprendizaje de analizar y memorizar; y c) una 

estrategia concreta con actividades de concretar y aplicar. 

 

La variedad de constructos que se manejan en estos instrumentos y el traslape 

parcial entre ellos, indica la necesidad de primero llegar a consensos respecto a lo 

que se desea medir y contar con concepciones más fuertes que permitan el 

desarrollo de instrumentos para su medición empírica.  

 

El análisis factorial se muestral como una herramienta válida para proporcionar 

evidencia empírica sobre las dimensiones principales que describen el estudio y el 

aprendizaje del estudiante. Y además de los aspectos o factores estudiados hasta 

hoy, es necesario extender el concepto de estudio pasando del estudio individual 

al estudio colaborativo, cooperativo y social, así como el de aprendizaje al de 

aprendizaje informar y no formal. 

 

El sistema de creencias epistemológicas parece ser muy flexible y dinámico no 

obstante contar con una estructura reconocible que le da cierta estabilidad. Y 

establece contacto con otras aéreas de la personalidad, además de la del 

conocimiento, como la afectiva y la motivacional. Es sensible a las variaciones en 

el contexto, en el tipo de asignatura o materia, en la meta a lograr, etc., lo que 

hace muy complejo su estudio y sugiere la conveniencia de no separar el estudio 

del aprendizaje, y buscar otros métodos de acceso a su estructura y 

características. Aunque es innegable que ha habido un avance importante desde 

los primeros estudios a los que actualmente se llevan a cabo y una mayor claridad 

en los conceptos estudiados. 

 

2. APROXIMACIONES METODOLÓGICAS 

Métodos fenomenográfico y metacognitivo  

La investigación en este campo ha sido diversa tanto conceptual como 

metodológicamente y se han propuesto varios modelos para comprender las 

creencias epistemológicas y su desarrollo (King & Kitchener, 1994, 2002; Kuhn & 
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Weinstock, 2002; Hofer & Pintrich, 1997). Hay, no obstante, coincidencia entre 

autores en que las creencias epistemológicas pueden caracterizarse en términos 

de la complejidad para entender la realidad en un continuo que va desde una 

comprensión objetiva directa en un extremo, hasta una comprensión subjetiva 

mediada por marcos de referencia susceptibles de evaluación en el otro.  

 

 

 

Los métodos iniciales de aproximación al desarrollo epistemológico fueron de tipo 

fenomenográfico: entrevista directa y abierta, y por la argumentación reflexiva para 

justificar las respuestas dadas a preguntas (Perry, 1968, 1970; Kuhn, 1991)  

 

A partir de los trabajos posteriores se pueden establecer dos perspectivas o 

enfoques metodológicos: el método fenomenográfico y el método metacognitivo 

(Purdie, Douglas & Hattie, 1996) 

 

Ambos métodos describen los cambios en los estudiantes respecto a la 

epistemología personal y los enfoques sobre el aprendizaje que conlleva el avance 

en el estudio, así como el efecto que estas variables tienen en el rendimiento 

académico. 

 

El método fenomenográfico se desarrollo en Europa y Australia, y se centra en el 

estudio de la concepción y enfoques sobre el aprendizaje (Dart et al., 2000; 

Marton & Säljö, 1984). El método metacognitivo se originó en los Estados Unidos 

de América y se enfoca hacia el análisis de las creencias de los estudiantes 

acerca del conocimiento y el aprendizaje (Ryan, 1984; Schommer, 1993) 

OBSERVACIONES, 
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Los investigadores ubicados en la fenomenografía utilizan métodos cualitativos y 

análisis a profundidad sobre un escaso número de participantes, estando más 

interesados en la manera como el estudiante interpreta sus procesos que en los 

procesos en sí (Marton, 1981)  

 

Originalmente, Marton y Säljö (1976a, 1976b) y Säljö (1979) hallaron que los 

estudiantes podían identificar dos ideas opuestas de aprendizaje, una superficial o 

cuantitativa identificada por quienes suelen dar atención al detalle como medio 

para poder reproducirlo posteriormente, y otra profunda o cualitativa entre quienes 

se enfocan sobre el significado de lo que aprenden. 

 

A partir de estos hallazgos, otros investigadores en Europa (Entwistle, Hanley & 

Hounsell, 1979; Marton & Säljö, 1984; Van Rossum & Schenk, 1984) apoyaron la 

existencia de enfoques o aproximaciones al aprendizaje en los estudiantes, que 

son reflejo de las ideas o concepciones que tienen sobre el aprendizaje (Säljö, 

1982), de cómo experimentan y definen su situación de aprendizaje, del tipo de 

estrategias que usan y de los motivos subyacentes. 

 

En Australia, Biggs (1987a, 1987b) utilizó un método cuantitativo con muestras 

grandes, cuestionarios, y análisis multivariado, obteniendo resultados equivalentes 

a los que encontró la investigación europea: los estudiantes cuyo enfoque del 

aprendizaje es superficial tienden a estar externamente motivados y recurren a 

estrategias repetitivas, mientras que los estudiantes cuyo enfoque es profundo, 

tienden a estar intrínsecamente motivados y emplear estrategias significativas. Los 

estudiantes con un enfoque de logro, tienden a estar motivados por la obtención 

de altas calificaciones y el éxito, y usan estrategias organizacionales. 
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El grado de correspondencia entre la elección de estrategias y el tipo de 

motivación del estudiante depende del meta-aprendizaje, explicado por Biggs 

(1987b) como el conocimiento y control que el estudiante tiene acerca de sus 

propios procesos de aprendizaje. 

 

En el método metacognitivo, Schommer (1993) sugirió la posibilidad de que las 

creencias epistemológicas predijeran, en forma directa o indirecta, el logro 

académico al afectar la selección de estrategias de estudio, que a su vez 

afectarían dicho logro (Schommer et al., 1992) 

 

Diferentes autores (Biggs, 1991; Entwistle, 1981; Ramsden, 1988) han señalado 

que el desempeño o el logro académico del estudiante depende de su enfoque 

hacia el aprendizaje, que a su vez depende de otros factores como el contexto de 

enseñanza y la percepción que el estudiante tiene de dicho contexto y de la 

naturaleza de la tarea, que se encuentra relacionada con sus características 

personales: habilidades intelectuales, personalidad, etc., incluyendo sus creencias 

epistemológicas. 

 

Las creencias epistemológicas ejercen un efecto significativo y directo sobre el 

logro académico. Estudiantes con creencias sobre el aprendizaje que ocurre 

gradualmente y que no representa una habilidad fija, y sobre el conocimiento 

como una estructura organizada de naturaleza no absoluta, obtienen mayor éxito 

académico Schommer (1993), y por otro lado a medida que el estudiante avanza 
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en sus cursos sus creencias epistemológicas y su aproximación al aprendizaje 

cambian, y las primeras predicen significativamente el desempeño académico, 

directa e indirectamente por la vía del tipo de enfoque sobre el aprendizaje. 

 

2.1. Enfoque inicial 

El estudio de la epistemología personal se inició con las creencias de la persona 

acerca de la naturaleza del conocimiento, creencias relativas a la certidumbre del 

conocimiento, a su estructura y a su origen (Perry, 1968).  

 

William Perry, Jr., en 1968, inició el estudio de la epistemología personal al 

entrevistar a estudiantes de la Universidad de Harvard sobre sus creencias, 

encontrando que éstas variaban desde considerar al conocimiento como algo 

simple (una serie de hechos discretos), dotado de certidumbre (como algo 

acabado y estable) y dictado en su validez por la autoridad académica; hasta 

considerarlo como tentativo, complejo y desarrollado con base en la razón y la 

evidencia empírica.  

 

A partir de este inicio, diversos investigadores abundaron en la idea de la 

epistemología personal proponiendo modelos que abarcaran las ideas originales 

con relación a posibilidades explicativas de su origen y desarrollo, por ejemplo el 

modelo de juicio reflexivo propuesto por Kitchener y King (1981), en el cual el 

estudiante atraviesa por ciertas etapas de desarrollo individual respecto a la 

manera como justifica el conocimiento, y en donde cada etapa refleja sus 

creencias sobre la certidumbre y la adquisición del conocimiento. 

 

En 1990 Schommer propuso que la epistemología personal constituía un sistema 

de creencias no sólo acerca de la naturaleza del conocimiento sino también 

acerca del aprendizaje. Señaló diferentes clases de creencias: a) acerca de la 

estructura del conocimiento, b) su estabilidad, c) su origen, d) la velocidad del 

aprendizaje y e) la habilidad para aprender.  
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No obstante conformar un sistema, consideró la posibilidad de que estas creencias 

fuesen relativamente independientes unas de otras, lo que significaría que su 

desarrollo no necesariamente tendría que ser simultáneo o coordinado. Por 

ejemplo, un estudiante podría creer que el conocimiento  tiene una estructura 

compleja y a la vez creer que es algo estable y que no cambia. 

 

Otra implicación de orden metodológico para el estudio de la epistemología 

personal fue que cada creencia debía estudiarse en sí misma, y considerar que 

cada creencia particular o la combinación de algunas de ellas podrían desempeñar 

una función importante en el aprendizaje y en la resolución de problemas. 

 

El trabajo original de Perry había sido realizado únicamente entrevistando 

estudiantes varones, por lo que el tema de las diferencias de género cobró 

importancia para estudios posteriores, así como los temas de la edad, grado 

escolar, nivel escolar, contexto de aprendizaje, tipo de materias, contexto cultural 

entre otros. Y, por el lado de las áreas de psicología se vio la conveniencia de 

discernir lo que era propio de las creencias epistemológicas, y diferente de otros 

procesos como la autorregulación del aprendizaje, la motivación y el afecto, las 

teorías personales de la inteligencia, el enfoque hacia el aprendizaje, etc. 

 

Estrategias de aprendizaje: Antes de que la epistemología personal cobrara 

auge como constructo explicativo de los procesos de conocer y aprender, los 

estudios relativos al aprendizaje escolar y a la formación de conceptos estaban 

enfocados en las estrategias de procesamiento cognitivo y en el papel de la 

motivación. En este respecto, Pask (1988) identificó dos tipos generales de 

estrategia empleados por el estudiante en su intención de comprender: serial y 

holística, Marton y Säljö(1984), utilizando la técnica de entrevista para dilucidar el 

enfoque que sobre el aprendizaje tenían los estudiantes, identificó dos de ellos: 

enfoque profundo y enfoque superficial; Geisler-Brenstein et al. (1996) 

establecieron cinco tipos de estrategia de aprendizaje cognitivo: 1) aprendizaje a 

profundidad, 2) procesamiento elaborativo, 3) aprendizaje agéntico, 4) aprendizaje 
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metódico y 5) memorización literal. Por su parte Biggs (1987a) distinguió tres tipos 

de estrategias de aprendizaje: profundo, superficial y de logro (achieving) y su 

correspondencia con tres tipos de motivación para el estudio: intrínseca, externa y 

de logro, respectivamente. 

 

Tait y Entwistle (1996) elaboraron un inventario de estrategias de estudio con 

escalas para el dominio de los procesos de conocimiento: enfoque profundo, 

enfoque superficial, enfoque estratégico y enfoque apático, y para la motivación y 

el afecto: interés activo, temor al fracaso, intención de excelencia y carencia de 

dirección. Weinstein et al. (1988) también diseñaron un inventario cuyas escalas 

además de considerar procesos cognitivos y motivación, medían aspectos de 

regulación metacognitiva, por ejemplo, auto evaluación.13 

 

AUTOR ENFOQUE O ESTRATEGIA 
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Biggs Profundo Superficial De logro  

Tait y 

Entwistle 
Profundo Superficial Estratégico Apático  

 

                                                      
13

 Las actividades de procesamiento cognitivo son aquellas que los estudiantes utilizan para 
procesar la materia de estudio y conducen a la consecución de ciertos productos en términos de 
conocimiento, comprensión, habilidad, etc. (por ejemplo: la búsqueda de relaciones entre los 
elementos del material, la identificación de ideas clave, la búsqueda de ejemplos, la búsqueda de 
aplicaciones, etc.) (cf. Geisler-Brenstein et al., 1996). Las actividades afectivas implican emociones 
que surgen durante el aprendizaje y llevan a estados afectivos positivos, neutros o negativos que 
influyen en el progreso del aprendizaje, por ejemplo, motivarse a uno mismo, atribuir los resultados 
a factores causales, asociar juicios valorativos a la tarea, controlar las emociones, etc. (cf. 
Boekaerts,1995). Las actividades de regulación dirigen las actividades cognitivas y afectivas y 
conducen a los resultados el aprendizaje, por ejemplo, orientarse sobre la tarea, monitorear el 
avance conforme a lo planeado, diagnosticar la causa de las dificultades, modificar las actividades 
de aprendizaje, etc. 
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Tipos de conocimiento: Belenky et al. (1986), trabajando sobre el conocimiento 

procedural propusieron dos forma de éste: conocimiento separado (Separate 

knowledge: SK) que es objetivo, analítico, y alejado del origen o fuente del 

conocimiento, y conocimiento conexo (Connected knowledge: CK) que es 

empático y trata de percibir el mundo desde el enfoque de la fuente u origen del 

conocimiento. Asimismo, propusieron el conocimiento construido, que sale de las 

consideraciones del conocimiento procedural.  

 

El conocimiento construido abarca un uso flexible de los otros dos tipos de 

conocimiento. Los estudiantes con este tipo de conocimiento asumen los 

pensamientos de otros mediante un proceso de empatía pero si la situación lo 

demanda pueden establecer una distancia y solicitar evidencia para convencerse. 

 

Ampliación del interés del estudio de la epistemología personal: El interés en 

este campo se enfocó hacia las relaciones entre las formas de conocer, las 

creencias epistemológicas y el aprendizaje; así como a la investigación de los 

efectos que sobre las formas de conocimiento pudieran tener: la edad, el género y 

el grado académico. Y los resultados no han mostrado que haya un efecto directo 

de las formas de conocer hacia el desempeño académico, pero sí hacia la 

velocidad de aprendizaje, y de esta última hacia el desempeño académico. Esto 

sugiere que un alumno que asume que el aprendizaje toma tiempo tendrá un 

mejor desempeño. Si bien las formas de conocimiento no han sido incluidas dentro 

del sistema de creencias epistemológicas, es claro que debieran ser parte de los 

modelos de aprendizaje. 

 

Áreas y dimensiones iniciales de las creencias epistemológicas: Los 

diferentes modelos de epistemología personal propuestos a lo largo del desarrollo 

de su estudio hacen referencia a dimensiones que pueden agruparse en dos 

clases: la naturaleza del conocimiento (lo que uno piensa que es el conocimiento) 

y la naturaleza del proceso de conocer (cómo es que se llega a conocer). Para la 

primera de estas agrupaciones se establecieron como dimensiones las de 
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certidumbre del conocimiento y la simplicidad del conocimiento, y para la segunda 

agrupación se establecieron el origen o fuente del conocimiento y la justificación 

del conocer. 

 

Áreas y dimensiones iniciales de las creencias epistemológicas (Hofer & Pintrich, 

1997): 

1. Naturaleza del conocimiento: 

a) Certidumbre: El grado en que se considera cierto el conocimiento. 

b) Simplicidad: El grado en que el conocimiento es considerado un 

conjunto de hechos separados o una estructura de conceptos 

interrelacionados que abarcan los hechos. 

2. Naturaleza del conocer: 

a) Fuente del conocimiento: El origen del conocimiento, por uno mismo o 

por autoridad externa. 

b) Justificación del conocimiento: El grado de depuración de los 

argumentos en que se basa la validez del conocimiento. 

 

Hofer consideró que la activación de estas dimensiones era metacognitiva, sin 

embargo, otros autores han señalado que más allá del nivel metacognitivo está el 

epistemológico, que influye en el pensamiento humano y en la toma de decisiones 

(cf. Fang-Ying Yang, 2005) 

 

Las dimensiones fueron sometidas a prueba empírica mediante un instrumento 

enfocado hacia la disciplina (Hofer, 2000) hallando, mediante un análisis factorial, 

la existencia de un modelo multidimensional sostenido a través de las disciplinas, 

en el cual la certidumbre y la simplicidad del conocimiento no aparecieron como 

factores separados (Qian & Alvermann 1995) 

 

Estas investigaciones iniciales abrieron una gran cantidad de preguntas acerca de 

las interrelaciones en las dimensiones, como su hipotética relativa independencia, 

si como sistema constituyen una teoría personal del conocimiento, etc.  
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Aún hoy en día la investigación mantiene un enfoque más bien restringido sobre la 

epistemología personal, y hay necesidad de considerar el estudio de las creencias 

epistemológicas en su relación dentro de otros sistemas mayores. 

 

No queda duda de que se requiere un modelo incluyente de otros aspectos de la 

cognición y el afecto, ya que no se supone que las creencias epistemológicas 

funcionen en el aislamiento, lo que ha dado lugar a investigaciones que 

consideran las creencias epistemológicas, el desempeño académico y factores 

como las relaciones sociales, el efecto de la cultura, las diferencias de género y de 

edad, el efecto del contexto, etc. 

 

En el año 1990 el enfoque inicial se extendió hacia las creencias sobre el 

aprendizaje, particularmente la velocidad o inmediatez del mismo y la habilidad 

para aprender (Schommer, 1990). Al conjunto total de creencias en este sentido 

se le llamó “sistema epistemológico de creencias.” No obstante, hay 

investigadores que prefieren limitar el concepto de epistemología personal al 

estudio de la naturaleza del conocimiento, sin que nieguen la importancia que 

tiene comprender las relaciones entre este tipo de creencias y las que se tienen 

sobre el aprendizaje (Hofer & Pintrich, 1997) 

 

2.2. Dimensiones de la Epistemología Personal 

El conocimiento es la construcción activa de significados dentro de estructuras que 

se forman en respuesta a la experiencia con la información. Esta construcción es 

afectada por las creencias epistemológicas que se tengan sobre el conocimiento 

que se está aprendiendo.  

 

Conocer, desde el punto de vista académico, hace referencia a la adquisición de 

información que representa una explicación válida de los fenómenos bajo estudio. 

La investigación de la epistemología personal trata de comprender la manera 

como los individuos aprenden la información y los criterios por los que es 
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considerada válida, con el fin de derivar principios que permitan generar 

condiciones para un mejor desempeño académico. 

 

El uso de procedimientos para la resolución de problemas implica el compromiso 

cognitivo por parte del estudiante en las situaciones de aprendizaje, así como 

hacia la tarea y las metas perseguidas. Estas últimas toman el control de los 

procesos atencionales, memorísticos y motivacionales. Los resultados del 

aprendizaje serán diversos en función de la naturaleza del compromiso contraído 

por el estudiante, ya que ello define su posición frente a la información en una 

situación particular.  

 

El estudiante sistematizará y ordenará la información conforme a criterios propios 

dictados por sus creencias epistemológicas y por diversos elementos contextuales 

e individuales. A la acción de asignar un valor de creencia o conocimiento a la 

información manejada se le denomina asignación de estatus epistemológico a las 

ideas inmanentes en un episodio de aprendizaje. 

 

Es posible resumir en tres clases a los elementos que configuran esta asignación 

de estatus epistemológico y que han mostrado interactuar con el logro académico: 

a) la epistemología personal del estudiante, entendida como las creencias que 

tiene acerca del conocimiento y del conocer, las cuales diferirán en su estructura 

en tanto difieran las disciplinas académicas a las que se aplican (Schommer-

Aikins, Duell & Barker, 2003; Hofer, 2006); b) las estrategias cognitivas y de 

autorregulación del aprendizaje (mecanismos cognitivo–afectivo–motivacionales 

que regulan la construcción del conocimiento) (Castañeda, 2006) y c) la diversidad 

de contenidos y contextos en los que se da la enseñanza. 
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La epistemología personal abarca una serie de creencias acerca del conocimiento 

que pueden ser agrupadas en dos clases: el de la naturaleza del conocimiento (lo 

que uno cree sobre el conocimiento) y el de la naturaleza del aprendizaje y la 

educación (cómo es que uno llega a conocer) (Schommer, 1990).  

 

Si bien las creencias epistemológicas son parte de un sistema mayor de 

creencias, para Schommer (1990) forman a su vez un sistema propio de cinco 

dimensiones relativamente independientes entre sí, y que no siguen una 

secuencia estricta en su desarrollo. Estas dimensiones son: 

 

 

 

Cada dimensión representa un continuo que va desde la posición en que el 

conocimiento se conceptualiza como simple y cierto y el aprendizaje como 

inmediato y fuera del control del sujeto, hasta aquélla otra en que el conocimiento 

se concibe como tentativo y complejo, y el aprendizaje como gradual y controlado 

por el sujeto. 

 
Creencias sobre el conocimiento y el 

conocer 

Mecanismos cognitivo-afectivo-

motivacionales de regulación en la 

construcción del conocimiento 

Diversidad de contenidos y 

contextos de enseñanza 

Logro académico 

 

Conocimiento 
 Estructura 
 Certidumbre 
 Origen 

Aprendizaje 
 Control  
 Inmediatez  
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2.3. Enfoque Multidimensional de la Epistemología Personal 

Schommer (Schommer-Aikins & Hutter, 2002; Schommer, 1994a, 1994b; 1990) 

propone un esquema de cinco dimensiones, adoptado después por otros autores 

(Schraw, Bendixen & Dunkle, 2002; Jehng, Johnson & Anderson, 1993), las 

dimensiones no son jerárquicas, son independientes entre sí y no están sujetas al 

desarrollo personal; cada una puede representarse a lo largo de un continuo que 

va de creencias más ingenuas (“naïve”) a creencias más complejas (reflexivas), 

estas son:  

a) Certidumbre del conocimiento (Solidez).- El grado en que el conocimiento 

es percibido como cierto, como algo fijo  o como algo que puede cambiar. 

King y Kitchener (1994) y Kuhn (1991) consideran que va desde una 

perspectiva fija a una más fluida, desde creer que la verdad absoluta existe 

con certeza hasta considerar el conocimiento como algo tentativo y 

susceptible de evolucionar. Estudiantes de primer grado suelen mantener 

una perspectiva del conocimiento como algo que es blanco o negro, cierto o 

falso, correcto o incorrecto. 

b) Simpleza del conocimiento (Estructura).- Va de considerar al conocimiento 

como un conjunto de conceptos o hechos individuales, hasta verlo como 

una red compleja de relaciones entre esos hechos o conceptos.  

c) Autoridad omnisciente (Origen, fuente o justificación del conocimiento).- El 

grado en que los estudiantes consideran al conocimiento o como algo 

externo que se transmite mediante alguna autoridad como un profesor, o 

como algo interno construido por la persona. Es común que los estudiantes 

de primer grado piensen que su profesor es quien tiene la clave y la 

responsabilidad del aprendizaje, adoptando en consecuencia una actitud 

pasiva en su aprendizaje. 

 

CONTINUO 

Conocimiento tentativo y 

complejo, y aprendizaje 

gradual y controlable 

Conocimiento simple y 

cierto, y aprendizaje 

inmediato y no controlable 
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d) Aprendizaje rápido (Instantáneo).- Corresponde a si el aprendizaje ocurre 

de una sola vez y de manera inmediata o se da gradualmente de manera 

acumulativa.  

e) Habilidad innata (Control).- El control que se tiene sobre el aprendizaje 

como algo fijo innato, inamovible, o  como algo puede cambiar y es posible 

aprender: aprender a aprender. Es lo que sucede cuando alguien dice que 

las matemáticas no se le dan o que no nació para la química, y sobre estas 

creencias cancelan el esfuerzo por mejorar en esas materias.  

Otras investigaciones (Schommer-Aikins, Duell & Hutter, 2005; Schommer-Aikins 

& Hutter, 2002; Phillips, 2001; Schommer, 1990, 1993; Schommer, Crouse & 

Rhodes, 1992) han mostrado la posibilidad de otras dimensiones distintas de las 

señaladas, sobre la base de análisis factoriales de reactivos a los que responden 

los sujetos.  

 

A partir de las distintas investigaciones (Bråten, & Strømsø, 2005; Hofer, 2004c; 

Hofer & Pintrich, 1997; Schommer, 1990; Schoenfeld, 1985) se ha observado que 

las creencias epistemológicas están vinculadas, directa o indirectamente, con: 

a) Actividades y regulaciones metacognitivas en el aprendizaje. 

b) Estrategias cognitivas. 

c) Creencias motivacionales. 

d) Logros en el aprendizaje. 

e) Procesos de búsqueda de información en Internet. 

f) Juicio reflexivo y comportamiento en la búsqueda de información. 

g) La forma de aprendizaje e interacción con sistemas hipermedia.  

 

Del mismo modo, la revisión de algunos estudios posteriores muestran que las 

dimensiones de la epistemología personal predicen diversos aspectos del 

desempeño académico, entre los que destacan la comprensión, la 

metacomprensión, la interpretación de la información, el pensamiento de orden 

elevado, la persistencia en la tarea, y la aproximación a la resolución de 
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problemas (Schommer-Aikins et al., 2005; Schommer, 1993; Schommer et al., 

1992)  

 

Así, por ejemplo, las dimensiones sobre la estructura y certidumbre del 

conocimiento predicen comprensión, metacomprensión e interpretación de la 

información; y las creencias sobre la rapidez del aprendizaje y de la habilidad para 

aprender predicen comprensión y valoración de la educación y del desempeño 

general.  

 

Schommer (1990) desarrolló un cuestionario de 63 reactivos para evaluar las 

creencias epistemológicas de acuerdo a su modelo de cinco dimensiones. El 

análisis factorial reportado (Schommer, 1990; Schommer, Crouse & Rhodes, 

1992) ha mostrado consistentemente cuatro factores que desde la perspectiva 

ingenua son: simplicidad del conocimiento, certidumbre del conocimiento, 

habilidad  fija y rapidez del aprendizaje; el factor relativo al origen del conocimiento 

no surgió en este análisis. 

 

 

 

Qian y Alverman (1995) efectuaron un análisis factorial del cuestionario de 

Schommer (Schommer Epistemological Questionnaire: SEQ) basado no en los 

subconjuntos de cada dimensión, sino en los reactivos tomados individualmente 

eliminando aquellos relativos al origen del conocimiento, y encontraron  tres 

factores: simplicidad-certidumbre del conocimiento, habilidad fija y rapidez del 

aprendizaje.  

 

 
 Simplicidad del conocimiento 

 Certidumbre del conocimiento 

 Habilidad  fija 

 Rapidez del aprendizaje 

Schommer 
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Hofer (2000) por su parte, encontró cuatro factores (dualismo, multiplicidad, 

relativismo, compromiso con el relativismo) al hacer un análisis factorial de los 32 

reactivos del SEQ sobre los que trabajaron Qian y Alverman, sin que ninguno de 

ellos replicara los factores reportados por Schommer (Schommer, 1990; 

Schommer et al., 1992) 

 

 

 

Schraw, Bendixen y Dunkle (2002) sobre el análisis de los 63 reactivos del SEQ 

tomados individualmente identificando dos factores: certidumbre del conocimiento 

y habilidad fija correspondiendo a los señalados por Schommer; y tres factores 

adicionales: aprendizaje incremental, certidumbre del conocimiento y pensamiento 

integrador, distintos de los de Schommer. 

 

 

 

Así, cuando los reactivos son analizados de manera factorial como individuales, 

sin haberlos agrupado previamente, los resultados muestran dimensiones de la 

 

Qian y Alverman 
 Simplicidad-certidumbre el conocimiento 

 Habilidad fija de aprendizaje 

 Rapidez del aprendizaje 

 

Hofer 

 Dualismo 

 Multiplicidad 

 Relativismo 

 Compromiso con el relativismo 

 

Schraw, Bendixen y Dunkle 

 Certidumbre del conocimiento 

 Habilidad fija de aprendizaje 

 Aprendizaje incremental 

 Certidumbre del conocimiento 

 Pensamiento integrador 
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epistemología personal distintas a las propuestas por Schommer (Schommer, 

1990; Schommer et al., 1992) 

 

A este respecto se ha señalado la necesidad de investigar las dimensiones de la 

epistemología personal de manera intercultural proponiendo que pueden hallarse 

estructuras propias de esas culturas. 

 

Las creencias epistemológicas, el desempeño y la cognición académica: La 

relación entre las creencias epistemológicas y el desempeño y cognición 

académica del alumno es motivo de investigaciones recientes. Schommer (1990) 

hallo que en estudiantes que leían un pasaje al que faltaba el párrafo concluyente, 

la creencia sobre la rapidez del aprendizaje se relacionaba con la escritura de 

conclusiones simplificadas, desempeño pobre ante una prueba de comprensión y 

confianza exagerada en su desempeño ante la prueba. Además, la creencia sobre 

la certidumbre del conocimiento se relacionaba con conclusiones inadecuadas.  

 

Schommer et al. (1992) encontraron que entre menos los estudiantes creyeran en 

la simplicidad del conocimiento su desempeño en una prueba de comprensión 

resultaba mejor, sugiriendo, mediante un análisis de vías, que las estrategias de 

estudio mediaban el efecto de la creencia en la simplicidad del conocimiento sobre 

la comprensión del texto.  

 

Schommer y Walker (1995) confirmaron la relación negativa entre las creencias en 

la rapidez del aprendizaje y la certidumbre del conocimiento, con la comprensión 

de textos. Y Schommer (1993) reportó que la creencia en la rapidez del 

aprendizaje se relacionaba negativamente con la calificación promedio obtenida. 

 

Otras relaciones negativas reportadas por otros investigadores son, por ejemplo, 

la simplicidad del conocimiento se relaciona negativamente con el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas (Garrett-Ingram, 1997), con la 

comprensión de textos (Schraw et al., 2002), con el aprendizaje por cambio 
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conceptual (Qian & Alvermann, 1995) y con las calificaciones obtenidas (Garrett-

Ingram, 1997; Hofer, 2000; Wood & Kardash, 2002)  

 

La creencia en la rapidez del aprendizaje se ha relacionado negativamente con el 

uso de estrategias cognitivas y metacognitivas (Garrett-Ingram, 1997), el 

procesamiento estratégico del texto (Kardash & Howell, 2000), la comprensión 

textual (Schraw et al., 2002), el aprendizaje por cambio conceptual (Qian & 

Alvermann, 1995), y el desempeño académico en general (Wood & Kardash, 

2002)  

 

La creencia en la certidumbre del conocimiento se ha relacionado negativamente 

con el uso de estrategias cognitivas profundas y actividades autorregulatorias 

(Rozendaal et al., 2001), con la comprensión textual (Schrawet al., 2002), con el 

aprendizaje por cambio conceptual (Qian & Alvermann, 1995) y con el desempeño 

académico (Hofer, 2000)  

 

Asimismo, se han encontrado relaciones negativas entre la creencia en la 

habilidad fija y el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas (Garrett-Ingram, 

1997), la comprensión textual (Schraw et al., 2002), y el aprendizaje por cambio 

conceptual. 

 

Las creencias epistemológicas son, pues, predictores del desempeño y la 

cognición académica, y están relacionadas con la motivación, entre más 

complejas sean las creencias epistemológicas los estudiantes tienden más a 

asumir metas de dominio (Hofer & Pintrich,  1997; Schutz, Pintrich, & Young, 

1993), así como a una motivación intrínseca y un sentimiento de auto eficacia 

(Hofer, 1994) 

 

Las creencias epistemológicas y su relación con otras variables: Garrett-

Ingram (1997) encontró que la creencia en la simplicidad del conocimiento se 

relaciona negativamente con las creencias de auto eficacia, de control, del valor 
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de la tarea y con la orientación intrínseca hacia metas medida mediante el 

Cuestionario de Estrategias Motivacionales para el Aprendizaje (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ) de Pintrich, Smith, Garcia y 

McKeachie (1991). Asimismo, encontró que la creencia en habilidad fija se 

relaciona negativamente con las creencias de control. 

 

Por su parte, Neber y Schommer-Aikins (2002) han reportado que las creencias 

ingenuas se relacionan negativamente con las creencias motivacionales 

adaptativas como auto eficacia y la orientación a metas. 

 

Rozendaal et al. (2001) encontraron que los estudiantes con un enfoque más 

relativo del conocimiento estaban más motivados por el interés personal en la 

materia. 

 

 

 

 

 

Creencias sobre 

El conocimiento 

El aprendizaje 

La inteligencia 

Las emociones 

 

Efectos de las creencias según 

El género La edad El momento escolar La materia El tipo de enseñanza La motivación 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a8

6
 

 

 

La epistemología personal y las prácticas de enseñanza: Hoffer (2004c) llevó a 

cabo un estudio exploratorio acerca de la manera como los estudiantes asignan un 

sentido epistemológico a las prácticas de enseñanza en cursos de larga duración, 

proceso en el que interactúan el estudiante, el docente, el ambiente y la materia. 

 

Al parecer, las prácticas de enseñanza son interpretadas a través del enfoque de 

la epistemología personal que es cambiante en función de la influencia del 

docente, por ejemplo:  

a) Simplicidad del conocimiento: Los estudiantes perciben que las prácticas 

proporcionan algún indicador de la simplicidad o complejidad relativas del 

conocimiento. Se vio una interacción compleja entre las creencias, las 

demandas de la tarea, la manera como el docente la presenta con respecto 

a las metas del curso. Los estudiantes con un enfoque simple del 

conocimiento se sintieron a gusto con exámenes de opción múltiple, pero 

no con problemas abiertos. 

b) Certidumbre del conocimiento: Los estudiantes se desempeñaron en una 

posición más adelante del enfoque dualista aceptando la diversidad de 

opiniones. Las explicaciones presentadas por el docente fueron 

interpretadas como un esfuerzo por avanzar hacia mejores explicaciones.  

c) Fuente del conocimiento: Las prácticas de enseñanza llevadas en el nivel 

escolar de secundaria fortalecieron el enfoque sobre la autoridad del texto 

Efectos de las creencias sobre 

El desempeño académico 

El enfoque de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje 
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como  fuente del conocimiento. Las creencias ingenuas sobre los textos son 

persistentes en el nivel escolar posterior. 

d) Justificación para el acto de conocer: Esta dimensión no se mostró 

compleja. Los estudiantes interpretaron las ideas vertidas por el docente 

sobre la investigación científica desde un marco de comprensión limitado, 

mostrando nociones ingenuas de los procesos básicos de la investigación 

científica y requiriendo de ejemplos y explicaciones más precisas al 

respecto. 

 

Si bien los modelos iniciales del desarrollo epistemológico dieron por hecho la 

generalidad e independencia de las creencias epistemológicas respecto al dominio 

y los hallazgos de Hofer apoyaron esa hipótesis de la existencia de una estructura 

dimensional independiente de la disciplina académica, las investigaciones 

posteriores han puesto en duda esa concepción. 

 

Las relaciones entre los enfoques o aproximaciones al aprendizaje y la calidad de 

los resultados muestran resultados claros, como por ejemplo, un enfoque profundo 

o un enfoque de logro se asocian con resultados de alta calidad. 

 

Se ha visto en estudiantes de secundaria y de universidad, que con el avance en 

los estudios, se da un decremento en los puntajes relativos al uso de enfoques, en 

especial los profundos. Se piensa que este decremento puede deberse a que, a 

medida que el estudiante avanza va siendo más consciente de sus propios 

procesos de aprendizaje y es posible que sus respuestas estén menos 

influenciadas por lograr la aceptación social. Asimismo, pueden tener 

orientaciones variadas en cuanto a metas académicas: a) enfocadas a la tarea o 

enfocadas al desempeño, b) relacionadas respectivamente con enfoques 

profundos, persistencia en la tarea y éxito académico; c) enfoques superficiales y 

d) bajo desempeño. 
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2.4. Paradigmas epistémicos 

La epistemología personal se aboca al estudio de cómo las personas desarrollan 

una concepción personal del conocimiento y cómo ésta afecta su adquisición. La 

epistemología personal comprende un sistema de creencias utilizadas para 

comprender el entorno. 

 

Se acepta como premisa que parte del desempeño académico de los estudiantes 

depende de la forma como entienden el conocimiento y el aprendizaje, siendo la 

postura relativista preferible a la postura ingenua. 

 

Bajo el concepto de epistemología personal se han generado diversas maneras de 

referirse al objeto de estudio de la misma, por ejemplo: posiciones epistemológicas 

(Perry, 1970), creencias epistemológicas (Schommer, 1990, 1993), razonamiento 

argumentativo (Kuhn, 1991), reflexión epistemológica (Baxter Magolda, 1992), 

juicio reflexivo (King & Kitchener, 1994), teorías epistemológicas (Hofer & Pintrich, 

1997), creencias epistemológicas (Schraw et al., 2002), metacognición 

epistemológica (Hofer, 2004b) y recursos epistemológicos (Louca, Elby, Hammer, 

& Kagey, 2004) 

 

De manera general, la epistemología personal ha sido estudiada desde dos 

paradigmas: a) como un proceso de desarrollo o b) como un sistema de creencias. 

 

El paradigma desarrollista plantea un enfoque unidimensional cualitativo que 

considera a la epistemología personal como una estructura coherente que se 

desarrolla a la par del desarrollo individual a través de una sucesión de etapas. 

Este paradigma es equivalente al de epistemología genética postulado por Jean 

Piaget en los años 50 acerca del desarrollo cognitivo, y la investigación respectiva 

se aboca a la descripción de las etapas de este desarrollo consideradas como un 

proceso natural difícil de influenciar externamente. 
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El paradigma sistémico, por su parte, plantea un enfoque multidimensional y 

cuantitativo de la epistemología personal como un sistema relativamente estable 

de creencias relacionadas mediante subsistemas o dimensiones más o menos 

independientes entre sí que siguen un desarrollo propio que no necesariamente se 

da al mismo tiempo en todas estas dimensiones. La investigación derivada de este 

paradigma busca identificar los rasgos específicos de estas dimensiones que 

caracterizan la manera como la persona concibe el conocimiento y su proceso de 

adquisición. Este paradigma incluye en algunos de sus enfoque otros elementos 

asociados con el conocimiento, tales como la motivación, la comprensión, los 

procesos de autorregulación del aprendizaje o el cambio conceptual. 

 

Modelos epistemológicos desarrollistas 

Dentro de los antecedentes del paradigma desarrollista la epistemología genética 

propuesta por Piaget enfocada a describir el desarrollo de la inteligencia tuvo 

como contexto social una época en la que las ideas al respecto se derivaban de 

que el conocimiento era tenido como un reflejo o descripción de la realidad y 

obtenido mediante la experiencia sensorial, así como que el conocer era un 

proceso natural innato.  

 

En años posteriores fue propuesto que el conocimiento era una construcción 

realizada por el sujeto cognoscente y que su desarrollo evolutivo representaba un 

proceso común a todo ser humano. Los postulados de Piaget abrieron el camino 

para los estudios sobre la construcción de la epistemología personal, que también 

postula un desarrollo que va desde una creencia ingenua del conocimiento hasta 

el desarrollo de una creencia relativista y compleja. 

 

1) Esquema sobre los aspectos abstractos estructurales del conocer y de 

valorar: Perry (1970) propuso una teoría sobre la epistemología personal que 

marca el inicio contemporáneo en la investigación sobre este tema al investigar 

acerca de cómo los estudiantes hacen significativas sus experiencias educativas. 
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El resultado de estas investigaciones fue un esquema sobre los aspectos 

abstractos estructurales del conocer y de valorar (cf. Hofer & Pintrich, 1997) 

 

Perry dio seguimiento por cuatro años a las entrevistas realizadas periódicamente 

con estudiantes de la Universidad de Harvard. Estas entrevistas fueron abiertas 

acerca de las opiniones y emociones en ciertas experiencias educativas y con 

respecto a los curricula, conferencias y el ambiente escolar. 

 

No obstante que Perry pensó que las diferentes respuestas encontradas entre los 

estudiantes podían obedecer a diferencias personales, los datos mostraban que la 

manera de percibir y evaluar las experiencias educativas respondía a distintas 

etapas de desarrollo de las creencias de los estudiantes. 

 

Perry sugirió la existencia de una progresión cualitativa en la manera de percibir, 

organizar y evaluar las experiencias educativas. Las etapas de dicha progresión 

fueron llamadas posiciones que representaban una secuencia común de 

estructuras jerárquicas e integradas, de manera semejante a lo postulado por 

Piaget, reconociendo nueve de estas posiciones agrupadas en cuatro categorías: 

dualismo, multiplicidad, relativismo contextual y compromiso con el relativismo. 

Esta última categoría, a diferencia de las tres anteriores que pertenecen al 

desarrollo intelectual, corresponde más al desarrollo ético ya que se enfoca hacia 

aspectos como la responsabilidad y el compromiso. 

 

El esquema de Perry presentaba limitaciones metodológicas con relación a la 

muestra de sujetos utilizada y la validación de los resultados. En cuanto a la 

muestra utilizó solamente sujetos varones estudiantes de una única universidad 

que no podía ser representativa y por ello sus resultados no podían generalizarse. 

Y la validación del esquema se hizo con referencia a los datos obtenidos sin 

someterlos a otro tipo de análisis. Del mismo modo este esquema tiene la limitante 

de haber utilizado siempre los mismos investigadores en todas las entrevistas, lo 

que resta objetividad al proceso. 
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En el nivel teórico, el esquema de Perry carecía de una descripción adecuada 

para el desarrollo supuesto a partir del nivel relativista y en ese momento no se 

investigó sobre las posibilidades de efectos cultuales en los resultados (cf. Hofer & 

Pintrich, 1997). Y tampoco se enfocó el estudio hacia la relación entre las 

posiciones del esquema y su efecto sobre el aprendizaje. 

 

2) Modelo de reflexión epistemológica: En la línea de los modelos desarrollistas 

que siguieron al estudio de Perry se encuentra el modelo de reflexión 

epistemológica desarrollado por Patricia Baxter Magolda (1992, 2004) que, en un 

diseño longitudinal de doce años, utilizó una muestra balanceada de 50 varones y 

51 mujeres. En un primer periodo de 5 años el estudio se llevó a cabo en los años 

en que los estudiantes estaban en la universidad, y en un segundo periodo de 7 

años después de ésta. 

 

El rango de edad también fue ampliado respecto al utilizado por Perry que había 

sido de 27-35, siendo el de Baxter Magolda de 18-30 años. Los datos fueron 

obtenidos mediante el cuestionario MER (Measure of Epistemological Reflection)  

y una entrevista abierta anual, y analizados teóricamente para derivar de ellos las 

categorías epistemológicas (cf. Baxter Magolda, 1992). El interés del estudio fue 

evaluar en qué medida los supuestos epistemológicos de los estudiantes 

afectaban  la interpretación de sus experiencias educativas en diferentes etapas 

de su desarrollo, 

 

Baxter Magolda encontró dos formas básicas de conocer, la relacional y la 

impersonal u objetiva. La primera es una serie de formas abiertas, flexibles, 

conexas y responsivas, mientras que la segunda es una serie de formas lógicas y 

separadas o inconexas (cf. Baxter Magolda, 1992, 2004). Estas maneras de 

conocer se dan a lo largo de cuatro posiciones progresivas: a) absoluta, b) 

transicional, c) independiente y c) contextual.  
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Es posible establecer cierta relación de equivalencia entre las posiciones del 

esquema de Perry y las de Baxter Magolda, por ejemplo,  la posición absoluta 

corresponde a la certidumbre del conocimiento en la posición dualista de Perry, la 

posición transicional es semejante a la multiplicidad de Perry en cuanto a la 

creencia en la incertidumbre del conocimiento. Asimismo, la manera impersonal de 

conocer equivale a la posición de relativismo contextual de Perry. 

 

En este estudio también se encontró una diferencia de género, siendo las mujeres 

quienes utilizaron con mayor frecuencia las maneras relacionales. 

 

3) Modelo de razonamiento argumentativo: Kuhn (1991) propuso este modelo 

para estudiar la relación entre el pensamiento llamado de la vida real o cotidiana 

expresado mediante razonamiento argumentativo y la comprensión epistemológica 

mediante la que se establece la coordinación de las dimensiones objetiva y 

subjetiva del conocimiento (Kuhn & Weinstock, 2002)  

 

La investigación se basó en la entrevista en escenarios comunes como el hogar, la 

escuela y el sitio de trabajo de una muestra de personas acerca de su forma de 

razonar respecto a problemas cotidianos no resueltos, tales como el desempleo, la 

criminalidad de ex convictos, etc. 

 

Las respuestas obtenidas reflejaban posturas epistemológicas tales como: 

certidumbre, multiplicidad de enfoques, dominio y prueba, que apoyaban la 

hipótesis de la relación entre el razonamiento sostenido y los supuestos 

epistemológicos subyacentes. 

 

Este modelo establece tres categorías epistemológicas progresivas, semejantes a 

las propuestas por Perry: a) absolutista, b) múltiple y c) evaluativa; que van más 

allá del ambiente escolar. 

 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a9

3
 

4) Modelo de juicio reflexivo: Este modelo fue propuesto por King y Kitchener 

(1994) con base en estudios longitudinales mediante la técnica de pensamiento en 

voz alta con 1,700 sujetos durante un periodo de diez años, cubriendo los niveles 

escolares desde preescolar hasta la terminación de la universidad y el ingreso al 

mercado laboral. 

 

Las preguntas que se hacían a los estudiantes trataban problemas indefinidos que 

requerían que se tuviera conocimiento de la propia epistemología personal. Las 

respuestas se analizaron en función de las categorías de juicio relativo o absoluto, 

obteniendo siete etapas progresivas de percepción y juicio agrupadas en tres 

niveles: 

a) Pre-reflexivo: La persona no percibe que para algunos casos no hay 

respuesta correcta. 

b) Cuasi-reflexivo: Hay cierta noción de la incertidumbre dado que no se 

puede saber todo con certeza. 

c) Reflexivo: Se sabe plenamente que el conocimiento es construido 

activamente y ha de ser comprendido  contextualmente. 

 

Los resultados del estudio confirman el carácter evolutivo del pensamiento 

reflexivo en función de la edad y del avance escolar, en una secuencia fija. 

 

Modelo epistemológico sistémico 

Caracterizado por proponer la necesidad de múltiples dimensiones para describir y 

comprender la epistemología personal, busca identificar las dimensiones 

subyacentes del sistema de creencias de las personas sobre el conocimiento y el 

conocer, siendo iniciado por el trabajo de Marlene Schommer (Schommer, 1990), 

establece varias dimensiones relativamente independientes entre sí, por lo que su 

desarrollo no es sincrónico. 

 

La noción de epistemología en este modelo abarca la naturaleza, el origen, y los 

límites del conocimiento. Siguiendo a Schommer (1990)las creencias 
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epistemológicas se refieren, por un lado, a la naturaleza y justificación (validez) del 

conocimiento, dando lugar a las siguientes dimensiones: estructura, certidumbre y 

origen del conocimiento; y por otro lado, a dos elementos complementarios a los 

anteriores y relacionados con el aprendizaje: el control y la rapidez en la 

adquisición del conocimiento. 

. 

Las cinco dimensiones propuestas ocurren dentro de un continuo que va de una 

perspectiva ingenua o naïve hasta una perspectiva compleja y relativista: 

 

 

 

Schommer utilizó el SEQ (Schommer Epistemological Questionnaire) elaborado 

sobre la base de las dimensiones señaladas, a cuyos reactivos se responde sobre 

una escala gradual tipo Likert que permite graduar las respuestas en una 

secuencia continua. Esas respuestas fueron analizadas agrupando los 36 

reactivos en 12 sub escalas sometidas a un análisis factorial. 

 

 

Conocimiento 

Aprendizaje 

Estructura 

(Simple/complejo) 

Certidumbre 

(cierto/tentativo) 

Origen 

(Externo/Intrínseco) 

Control 

(Innato/adquirido) 

Rapidez 

(Instantáneo/gradual) 
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Se obtuvo una estructura de cuatro factores: Simplicidad (estructura del 

conocimiento), certidumbre (estabilidad del conocimiento), habilidad innata (control 

del aprendizaje) e inmediatez (rapidez del aprendizaje). Schommer replicó estos 

resultados en investigaciones posteriores (cf. Schommer, 1993; Schommer, 

Crouse, & Rhodes, 1992; Schommer & Walker, 1995) 

 

Sobre este modelo otros investigadores llevaron a cabo estudios semejantes (e.g. 

Jehng, Johnson, & Anderson, 1993; Qian and Alvermann, 1995; Chan, 2002; 

Cano, 2005), y posteriormente Schommer-Aikins (2004) propuso considerar a las 

creencias epistemológicas como distribuciones de frecuencia mas que formando 

un continuo. 

 

Paradigmas emergentes 

A partir de las propuestas y los problemas encontrados en los estudios insertos en 

los dos tipos de paradigma anteriores, desarrollista y sistémico, han surgido 

nuevos modelos que intentan depurar a los anteriores (e.g. Hofer & Pintrich, 1997; 

Schommer-Aikins, 2004), integrarlos (Bendixen & Rule, 2004) o idear nuevos 

modelos (Louca, Elby, Hammer & Kagey, 2004). Por ejemplo, uno de estos 

paradigmas emergentes es el de la metacognición epistémica propuesto por Hofer 

(2004b), caracterizado por incorporar elementos del modelo de Schommer (1990) 

y del modelo de recursos epistemológicos de Louca, Elby, Hammer, & Kagey 

(2004),  y por considerar a la epistemología personal como un aspecto de la 

metacognición (conocer acerca del conocer).  

 

Este paradigma señala que la epistemología personal posee dos dimensiones 

metacognitivas: a) la comprensión personal del conocimiento que requiere de 

creencias sobre certidumbre y b) la comprensión personal del conocer que 

demanda creencias sobre el origen y la justificación del conocer. 

 

El paradigma de la metacognición epistémica exige que el estudio de la 

epistemología personal sea contextual, referido a la tarea, y que la metodología 
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empleada corresponda al estudio de la metacognición, por ejemplo, utilizando 

protocolos de pensamiento en voz alta. 

 

Este paradigma posibilitaría la inclusión de aspectos diversos en el estudio de las 

creencias epistemológicas, por ejemplo: organizar en teorías los conjuntos de 

creencias operando en niveles metacognitivos en interacción con el ambiente, con 

influencias culturales y contextos escolares, y operando tanto a nivel de dominios 

generales como específicos, situados en la práctica y activados por el contexto 

(Hofer, 2004b) 

 

Otro ejemplo de paradigma emergente es el de recursos epistemológicos (cf. 

Louca, Elby, Hammer & Kagey, 2004) que considera a la epistemología personal 

compuesta por recursos epistémicos, definidos como unidades finas de la 

estructura cognitiva de menor escala que las etapas, creencias o teorías 

propuestas en otros modelos (cf. Louca et al., 2004) 

 

Los recursos epistémicos son menos estables que las dimensiones de creencias 

pero son específicos del contexto. Posibilitan que la persona perciba formas, 

orígenes, posturas y otros aspectos relativos al conocimiento. La persona los 

evocará en función del contexto. Metodológicamente se sugiere la observación de 

clases en conjunto con entrevistas tipo clínico basadas en la tarea. 

 

Modelo de género 

La investigación sobre epistemología personal o creencias acerca del 

conocimiento y el conocer ha mostrado que las creencias de los estudiantes 

acerca de la naturaleza del conocimiento siguen un desarrollo desde una posición 

ingenua absoluta hacia una relativista, incrementando la complejidad acerca de 

estas creencias y concepciones.  

 

Las creencias epistemológicas se ven influenciadas por: el género (Baxter 

Magolda, 1992), la experiencia escolar o educativa (Alexander & Dochy, 1995; 
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Chinn & Malhotra, 2002; Samarapungavan, Westby & Bodner, 2006, citados en 

Herrón, M., 2010), las prácticas de enseñanza (Chan & Lai, 2002), las creencias 

sobre la enseñanza y el aprendizaje (Chan, 2003), el pensamiento crítico (King & 

Kitchener, 1994, 2002) y la motivación (& Pintrich, 1997) 

 

Belenky y sus colaboradores describieron las formas que varias mujeres les 

reportaron de cómo conocen en función de sus experiencias. Los autores 

identificaron cinco maneras principales que señalan no son específicas de la mujer 

aunque están relacionadas con  las diferencias de género. 

 

Belenky et al. (1986), mediante la técnica de la entrevista a 135 mujeres con 

estudios superiores y pertenecientes a una amplia esfera social, identifican cinco 

posiciones epistémicas: 1) silencio, 2) conocimiento recibido, 3) subjetivismo, 4) 

conocimiento separado y 5) conocimiento relacionado; mismas que posteriormente 

reconceptualizadas en dos dimensiones: a) conocimiento preprocedural (no 

asociado al aprendizaje de orden superior) y b) conocimiento procedural (asociado 

al aprendizaje de orden superior): 

1. Conocimiento preprocedural: 

a. Silencio: Sentimiento de inadecuación por no tener habilidad para 

comprender a la autoridad y para dirigir el propio aprendizaje 

b. Conocimiento recibido: Creencia en el conocimiento como algo absoluto 

y no ambiguo proporcionado por la autoridad 

c. Subjetivismo: Origen del conocimiento en uno mismo, cada persona 

tiene su verdad y todas las perspectivas son igualmente válidas 

3. Conocimiento procedural (conlleva creencias que propician el pensamiento 

crítico): 

a. Conocimiento separado: Analítico y objetivo (primero evalúa y luego 

trata de comprender otros puntos de vista) 

b. Conocimiento conexo: Comprensión empática y percepción del mundo 

desde el punto de vista del origen del conocimiento (primero trata de 

comprender otros puntos de vista y después evalúa) 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a9

8
 

 

Una tercera posición epistémica planteada por Belenky et al. (1986) es la del 

conocimiento construido que señala un uso flexible de las dos posiciones 

anteriores. A diferencia de otros autores Belenky y sus colaboradores reportan 

perspectivas sobre el conocer más que etapas en el desarrollo epistémico. 

 

Se ha considerado que las personas que piensan de manera preprocedural son 

pasivas en el aprendizaje, creen que los hechos son estáticos y evitan la 

ambigüedad. Mientras que quienes piensan de manera procedural son activos en 

el aprendizaje, y abordan hechos cambiantes y ambiguos.  

 

El conocimiento conexo y el separado no son necesariamente opuestos pero sí 

independientes entre sí. El conocedor conexo está interesado en comprender el 

objeto de su atención, mientras que el conocedor separado está enfocado hacia la 

validez de dicho suceso. Tanto el conocimiento conexo como el separado apoyan 

el pensamiento de orden superior (Anderson, Candice Marie, 2005) 

 

A partir del estudio realizado por Belenky et al., en 1986 (Women's Ways of 

Knowing) cobro importancia el término “conocimiento conexo” (connected 

knowing) como un nivel positivo de adquisición de conocimiento en el avance del 

estudiante que pasa del simple probar lo que las cosas son hacia la construcción 

de nuevo conocimiento. 

 

Este concepto fue particularmente bien aceptado en los medios educacionales 

constituyendo un objetivo deseable en sus programas de estudio y generando 

interés por determinar los factores que influyen en el estudiante para que logre 

este nivel de desarrollo epistémico. Entre estos factores se cuentan los 

interpersonales y los psicosociales que muchas veces mantienen al estudiante en 

una posición menor dificultándole el cambio de perspectiva, ante lo que el 

investigador docente suele preguntarse las razones por las cuales los estudiantes 

tienen dificultad en comprender algo o en captar el punto de vista de un autor  o 
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una teoría. En no pocas ocasiones este tipo de dificultades surge de la manera 

como el estudiante se aproxima al aprendizaje. 

 

La búsqueda de la comprensión de lo que nos rodea se ha extendido desde hace 

miles de años a la búsqueda de la comprensión de la manera como alguien sabe o 

conoce lo que sabe o conoce. Desde los Diálogos de Platón, pasando por “la 

voluntad de entender” (der wille zum sinn) de los existencialistas alemanes, hasta 

los tiempos recientes de la psicología, este interés se ha mantenido sujeto a 

diversas interpretaciones. Entre ellas, está la teoría relacional fundada en la 

creencia de que el conocimiento se da mediante conexiones. 

 

Para que una persona conozca es necesario que forme conexiones centre la 

información que obtiene del medio. Belenky et al. (1986), definieron el proceso 

como una orientación epistemológica en la que la conexión, más que la 

justificación del conocimiento, adquiere mayor relevancia. Se ha establecido que el 

conocimiento conexo tiene preeminencia de género a favor de la mujer mientras 

que el conocimiento separado es más frecuente en hombres. Asimismo, las 

maneras de conocer en su relación con las creencias epistemológicas como 

mediadores, afectan el desempeño académico en lo relativo a la creencia sobre la 

rapidez del aprendizaje. 

 

 

 

El conocimiento procedural representa para el estudiante un abandono de la 

seguridad que pudiera haber tenido cuando consideraba al conocimiento como 

algo dictado por la autoridad, y la aceptación de que dicha autoridad representa 

solamente una vía para construir nuevas respuestas. Así como que la 

construcción del conocimiento requiere un la observación y un análisis cuidadoso. 

 

 
Conocimiento conexo y 

conocimiento separado 

Rapidez de 

aprendizaje 

Desempeño 

académico 
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Belenky y sus colaboradores señalan que el conocedor subjetivo supone que las 

opiniones de los otros son erradas, mientras que el conocedor procedural sabe 

que un conocimiento más completo sólo puede lograrlo escuchando y analizando 

las opiniones distintas a la suya. 

 

Las formas del conocimiento procedural están relacionadas con el género, los 

varones tienen creencias más fuertes de conocimiento separado, mientras que las 

mujeres tienen creencias más fuertes de conocimiento conexo. 

 

Galotti, Clinchy, Ainsworth, Lavin y Mansfield, en 1999, desarrollaron la Encuesta 

de Actitudes hacia el Pensamiento y el Aprendizaje (Attitudes Toward Thinking 

and Learning Survey: ATTLS) para evaluar el conocimiento separado y el conexo. 

Algunos estudios iniciales mostraron la relación entre el modo de conocer y las 

preferencias acerca de los estilos de enseñanza y las interpretaciones del 

intercambio verbal. 

 

Los conocedores conexos toman en cuenta los puntos de vista de otros tratando 

de comprenderlos como un medio para ampliar su conocimiento, mientras que los 

que se abocan al conocimiento separado establecen una distancia entre sus 

puntos de vista y los de otros, buscando el lado analítico y objetivo de los 

argumentos. Estos últimos conocedores adoptan el papel de “abogado del Diablo” 

ante los argumentos vertidos por otros, son suspicaces y tienden a examinar esos 

argumentos de manera crítica (Anderson, Candie Marie, 2005) 

 

El estudio de Belenky y colaboradores sobre las maneras de conocer en la mujer 

fue considerado un enfoque esencialista, que considera las diferencias de género 

como algo duradero y biológicamente natural, en contraposición con el enfoque 

construccionista que las asume como una construcción social. No obstante los 

autores no lo consideraron de esa forma por el hecho de estar interesados en la 

manera como la mujer es socialmente condicionada para conocer y la manera 

como ella responde a las fuerzas socializadoras. 
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En el estudio mencionado, las mujeres entrevistadas señalan que la manera de 

conocer de la mujer ha sido desprovista de valor frente a la forma en que el 

hombre conoce, sobre todo en niveles superiores de educación.  

 

3. LA RELACIÓN ENTRE LAS CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS Y LA 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Creencias epistemológicas, autorregulación y motivación 

Dado que las creencias epistemológicas no actúan en el vacío, es necesario 

esclarecer las relaciones que tienen con otros sistemas. Schommer-Aikins (2004) 

propone un modelo que considera influencia de las perspectivas culturales sobre 

las creencias epistemológicas y sus interacciones con sistemas como la 

autorregulación del aprendizaje y el rendimiento escolar. 

 

La investigación reciente ha vinculado las creencias epistemológicas de los 

estudiantes con su motivación y sus estrategias autorregulatorias (Bråten & 

Strømsø, 2005; Hofer & Pintrich, 1997). Así se ha encontrado que estudiantes con 

creencias complejas adoptan metas que requieren mayor dominio o destreza 

(Schutz, Pintrich & Young, 1993), y suelen ser estudiantes intrínsecamente 

motivados y altamente autoeficientes (Hofer, 1994)  

 

Se ha sugerido la necesidad de extender la investigación sobre las creencias 

epistemológicas al marco teórico del aprendizaje autorregulado, ya que, estas 

creencias podrían funcionar como teorías implícitas que guíen la selección de 

estrategias autorregulatorias y el establecimiento de metas para el aprendizaje 

(Bråten & Strømsø, 2005; Hofer, 2002; Nist & Simpson, 2000; Pintrich, 2002; Hofer 

& Pintrich, 1997). Las creencias epistemológicas  podrían influir en componentes 

motivacionales y estratégicos para el aprendizaje autorregulado favoreciendo las 

creencias de autoeficiencia, la orientación hacia metas y el interés personal en la 

tarea (Pintrich, 2000; Zimmerman, 1998, 2000)  
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Componentes motivacionales y estratégicos: Diferentes estudios enfatizan la 

importancia de los componentes motivacionales y estratégicos en el aprendizaje 

autorregulado, indicando por ejemplo que las creencias de autoeficacia y la 

orientación hacia el dominio de metas están relacionados positivamente con el 

desempeño académico (Pajares & Schunk, 2001; Pintrich, 2000; Dweck, 1999; 

Pajares, 1996) y que esta relación  puede estar mediada por el uso de estrategias 

autorregulatorias (Pintrich & Schunk, 2002; Alexander, Graham & Harris, 1998)  

 

Por otro lado, Garrett-Ingram (1997) basándose en el Cuestionario de Estrategias 

Motivadas para el Aprendizaje (Motivated Strategies for Learning Questionaire: 

MSLQ) encontraron que la percepción del conocimiento como algo simple se 

asoció negativamente con las creencias de  autoeficacia, de control, de valoración 

de la tarea, y con la orientación intrínseca hacia metas. También se vio que las 

creencias sobre el aprendizaje como una habilidad fija se asociaron 

negativamente a las creencias de control en el aprendizaje (Pintrich, Smith, Garcia 

& McKeachie, 1991) 

 

En otros hallazgos se ha visto que las creencias ingenuas (naïve) se relacionan en 

forma negativa con creencias adaptivas motivacionales como las de autoeficacia y 

orientación hacia el dominio de metas, el interés por el estudio y la estrategia 

autorregulatoria (Neber & Schommer-Aikins, 2002; Bråten & Strømsø, 2005), 

mientras que los estudiantes con creencias complejas estaban más motivados por 

sus intereses personales en la materia (Rozendaal, Brabander & Minnaert, 2001) 
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La autoeficacia describe el juicio personal sobre las propias habilidades para 

lograr una tarea en un dominio particular, y determinará si la persona se 

compromete o no con la tarea, y está sujeta al tipo de dominio, ya que en un 

dominio específico como la física, por ejemplo, el estudiante pudiera tener una 

fuerte creencia en su auto eficiencia, pero no en otro dominio como las 

humanidades. 

 

Orientación a metas: La investigación acerca de la orientación a metas aborda 

dos enfoques interrelacionados, de una parte los objetos meta como el logro 

mesurable y específico, por ejemplo, cuántos poemas es el estudiante capaz de 

explicar correctamente; y por otro lado la orientación a metas como conjunto 

global de creencias relacionadas con las razones por las cuales los estudiantes se 

comprometen en conductas de logro académico (cf. Ames, 1992; Dweck & 

Leggett, 1988) 

 

La orientación hacia el dominio representa para la educación una de las metas 

centrales a lograr, es decir, motivar al estudiante para que se comprometa en 

tareas académicas por el  valor que en sí mismas tienen, conocer por el valor de 

conocer; existiendo dos posibilidades: a) aproximación al desempeño y b) 

evitación del desempeño.  

 

La aproximación al desempeño, como parte de la orientación a metas, tenderá a 

esforzarse por el valor que tiene el que su esfuerzo sea reconocido por otros, 

mientras que el estudiante con una orientación hacia la evitación del desempeño 

lo que trata es no parecer deficiente ante los otros, evitar un desempeño 

incorrecto, tendiendo a evitar las tareas muy desafiantes.  

 

Un tercer tipo de orientación a metas es la de evitación del esfuerzo, sobre la 

creencia de que lo académico debe ser sencillo, por lo que es preferible el éxito en 
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tareas breves y no desafiantes, es decir, hay que evitar los retos y concentrar el  

esfuerzo en mantener y salvaguardar nuestra imagen. 

 

Componentes de la autorregulación: La medición del aprendizaje mediante 

actividad constructiva autorregulada requiere que se comprenda claramente la 

autovaloración de los estudiantes en tanto orientaciones de cómo se visualizan a 

ellos mismos, de cómo visualizan a otros y de qué tanta libertad o control perciben 

en la interacción entre ellos y los otros. 

 

Lo que distingue a las estrategias de autorregulación son los procesos internos y 

externos para el control del proceso de aprendizaje. Se han observado de manera 

consistente tres tipos de estrategias principales:  

a) Una estrategia autorregulatoria en la que el estudiante realiza la mayoría de 

las actividades de regulación. 

b) Una estrategia externamente regulada en la que el estudiante deja que su 

proceso de aprendizaje sea regulado por los docentes, los libros, etc. 

c) Ausencia de regulación cuando el estudiante no puede regular su proceso 

de aprendizaje y no recibe apoyo suficiente del profesor y en general del 

ambiente de aprendizaje. 

 

La autorregulación del conocimiento y de la conducta adquiere gran importancia 

para el aprendizaje y el estudio, y es definida con relación a tres componentes 

(Pintrich, Paul R. & Elisabeth V. De Groot 1990):  

a) Estrategias metacognitivas para la planeación, el monitoreo y la cognición. 

b) Administración y control del esfuerzo en la resolución de tareas 

académicas, que implican aspectos como la persistencia ante tareas 

complejas, el bloqueo de distractores, mantenimiento del compromiso con 

la tarea.  

c) Las estrategias cognitivas utilizadas para aprender, recordar y comprender 

el material. 
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Relación Expectativa-Valoración: Es sabido que no basta con las estrategias 

cognitivas y metacognitivas para favorecer el logro del estudiante, sino que se 

requiere la motivación del estudiante para utilizar tales estrategias y la regulación 

de su esfuerzo. Del mismo modo, el ambiente de la clase y la naturaleza de la 

tarea son aspectos que pueden propiciar la motivación con base en la percepción 

que el estudiante tiene de ellos y de sus creencias sobre el aprendizaje. 

 

Uno de los modelos más influyentes en la comprensión de la motivación es el 

modelo expectativa-valoración que presenta tres elementos susceptibles de 

relacionarse con los elementos del aprendizaje autorregulado mencionados 

(estrategias metacognitivas, administración y control del esfuerzo, y estrategias 

cognitivas) para comprender la motivación del estudiante, estos son: a) 

expectativa del estudiante en función de sus creencias sobre su capacidad para 

llevar a cabo la tarea, b) la valoración que el estudiante hace de la tarea en 

función de las metas y creencias sobre su importancia, y c) el afecto que 

determina las reacciones emocionales del estudiante ante la tarea (Pintrich, Paul 

R. & Elisabeth V. De Groot 1990) 

 

En las investigaciones realizadas se ha visto que los componentes de expectativa 

y valoración se relacionan positivamente con los tres componentes del aprendizaje 

autorregulado.  

 

 

 

 

Métodos e instrumentos para el estudio del aprendizaje autorregulado: Los 

métodos e instrumentos mediante los que se han realizado estudios sobre el 

aprendizaje autorregulado se dividen en dos vertientes: a) los que consideran que 
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el aprendizaje autorregulado es una aptitud cuyos atributos son estables y 

predicen la cognición y la motivación, estudiada mediante auto reporte, 

cuestionarios, entrevista estructurada y juicios de los profesores; y b) los que 

asumen que el aprendizaje autorregulado es una actividad que implica procesos 

llevados a cabo por el estudiante durante su autorregulación, indagados a través 

de protocolos de pensamiento en voz alta, detección de errores en la tarea y 

observación directa (Torrano Montalvo, Fermín & María Carmen González Torres, 

2004) 

 

 

 

En cuanto a las estrategias cognitivas de aprendizaje se han aplicado principios 

teóricos de la cognición humana al campo educativo con base en la actividad 

cognitiva constructiva autorregulada como apoyo en la medición y el fomento de 

resultados del aprendizaje complejo y de sus habilidades asociadas. La actividad 

cognitiva constructiva autorregulada es también llamada actividad de estudio, se 

favorece a partir de un marco de trabajo de naturaleza incremental-instrumental 

con elementos que comprometen las creencias sobre la propia competencia como 

estudiante o profesor (variables de autosistema), los de las habilidades cognitivas 

(para aprender y enseñar) y los de autorregulación (para estar al tanto de la 

naturaleza de la tarea y para la administración de recursos necesarios y 

disponibles). El marco se funda en la concepción del aprendizaje como un proceso 

constructivo, acumulativo, situado, social, orientado a metas y auto-regulado de 

construcción del conocimiento (de Corte, 1999) 
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Y en cuanto a las prácticas de enseñanza del aprendizaje autorregulado se han 

propuesto, entre otras: enseñanza directa, modelamiento, prácticas guiadas, 

práctica independiente, retroalimentación, auto monitoreo, apoyo social y prácticas 

auto reflexivas (Torrano Montalvo, Fermín & María Carmen González Torres, 

2004) 

 

3.1. Estilos del alumno para el aprendizaje autorregulado 

Enfoques de aprendizaje superficial, profundo y de logro: Marton y Säljö 

(1976a) habían identificado dos aproximaciones al aprendizaje, que entonces 

llamaron “profunda” (deep) y “superficial” (surface), que de acuerdo con la 

perspectiva teórica del aprendizaje autorregulado indicaría, en el primer caso, la 

intención del estudiante por aprender comprensivamente la finalidad del autor y 

vincularla con su conocimiento previo y su experiencia. En contraste, el estudiante 

adoptaría una aproximación superficial cuando su interés se enfocase a la 

reproducción de información sin que medie un análisis de la misma (Murphy & 

Tyler, 2005)  

 

Posteriormente, John Biggs (1987a) sugirió una aproximación más, “logro” 

(achieving) referida a la motivación de logro y el uso de estrategias que lleven al 

estudiante a obtener calificaciones altas recurriendo, por ejemplo, a técnicas de 

estudio como organización, lectura veloz, toma de apuntes, etc. Esta aproximación 

es dependiente del contexto, mientras que las dos anteriores están relacionadas 

con la práctica y los procesos cognitivos generales de codificación (Akande, 1998). 

La concepción teórica de Biggs difiere de otras aproximaciones e identifica dos 

elementos: “estrategia” referida a la forma como el estudiante se aproxima a la 

tarea y “motivación” que corresponde a la razón por la que lo hace así. 

 

Modelos naïve y reflexivo: Castañeda et al. (1989, 1999) y Pintrich (2002) 

abordan variables cognitivas y afectivo-motivacionales para explicar procesos, 

estructuras y estrategias cognitivas como variables del estudiante que constituyen 
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componentes centrales del desempeño académico; asimismo, existe investigación 

acerca de la mediación del aprendizaje a partir de las diferencias en las creencias 

epistemológicas de los estudiantes, que explica las variaciones en el uso y la 

autorregulación de los procesos, las estructuras y las estrategias cognitivas y 

afectivo–motivacionales (Hofer & Pintrich, 1997; Paulsen & Feldman, 2005; 

Pintrich, 2002) 

 

Castañeda y Peñalosa (2010) pusieron a prueba los modelos teóricos naïve y el 

de tipo reflexivo acerca de las relaciones estructurales de las creencias 

epistemológicas respecto a la motivación, encontrando apoyo para ambos estilos 

de representación de las dimensiones relacionadas con estructura, estabilidad, 

certidumbre y simplicidad, que miden el constructo epistemología personal. 

Encontrando que la velocidad del aprendizaje en el estilo naïve y la utilidad del 

conocimiento en el estilo reflexivo, explicaron la mayor varianza en cada estilo. 

Confirmando la mediación de las creencias epistemológicas acerca de la velocidad 

del aprendizaje sobre la ejecución académica. 

 

Estos autores apuntan hacia un sector importante en materia educativa, la de los 

tomadores de decisiones, los cuales pudieran modificar las creencias sobre las 

que actúan para definir y establecer políticas educativas, ya que podrían 

considerar la medición de estos procesos dada la determinación que tienen para el 

desempeño académico. 

 

“Aprender lo que significa conocer en un campo y como se desarrolla el 

conocimiento es una parte crítica del desarrollo de comprensión de una disciplina, 

situación comúnmente ignorada. Enseñar cómo se evalúa el conocimiento, cómo 

se coordina la evidencia y cómo se desarrollan juicios acerca de verdad es un 

aspecto fundamental de la conciencia epistémica que se debe enseñar al interior 

de las disciplinas“(Castañeda & Peñalosa, 2010) 
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Autorregulación: El Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación 

Motivacional al Estudio (EDAOM) establece entre sus escalas la de estilo de 

autorregulación constituido por los componentes: a) eficacia, b) contingencia 

interna y autonomía percibidas, y c) orientación a la aprobación externa del 

estudiante como aprendiz; los de la tarea de aprendizaje en términos de 

orientación a la tarea y orientación al logro de metas; y los de los materiales en 

cuanto a su evaluación y regulación. 

 

La actividad cognitiva constructiva autorregulada presenta, en cuanto a la persona 

y a la tarea, cuatro dimensiones principales: 1) adquisición, 2) recuperación de lo 

aprendido, 3) procesamiento de información y 4) autorregulación metacognitiva y 

metamotivacional. 

 

Las creencias epistemológicas son igualmente importantes y al respecto existe 

investigación sobre: a) las características del aprendiz (Baxter Magolda 1992; 

Perry, 1970; Schommer, 1993;); b) los ambientes de aprendizaje (constructivistas 

o tradicionales, Tsai, 1999) y c) los procesos cognitivos de aprendizaje y sus 

resultados (Hofer, 1999; Schommer, Crouse & Rhodes, 1992) 

 

Vermunt y Vermetten (2004) hacen una revisión de las relaciones que se dan 

entre estrategias cognitivas de procesamiento, estrategias metacognitivas de 

regulación, concepciones del aprendizaje y orientaciones sobre el aprendizaje, así 

como entre la regulación externa e interna de los procesos de aprendizaje. 

  

Vermunt (1996, 1998) investigó qué actividades regulatorias utilizaban los 

estudiantes durante su estudio hallando procesos de control internos y externos y 

tres estrategias consistentes: a) una estrategia autorregulatoria, b) una estrategia 

de regulación externa a cargo del profesor, el libro, etc., y c) ausencia de 

regulación. 

 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

1
0

 

 

 

El uso de estas estrategias de regulación fue consistente con el concepto que el 

estudiante tenía del aprendizaje y con sus orientaciones. 
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En diversas investigaciones, que consideran diferentes culturas y contextos 

académicos, se ha visto que existe una relación entre las dimensiones de la 

epistemología personal y los componentes motivacionales y estratégicos del 

aprendizaje autorregulado, y con las teorías implícitas de la inteligencia. Asimismo, 

se ha visto que las dimensiones epistemológicas pueden ser predictores del 

aprendizaje autorregulado en el siguiente sentido: 

a) En estudiantes de docencia las creencias acerca de la construcción y 

modificación del conocimiento predijeron mejor el aprendizaje 

autorregulado. 

b) En estudiantes de administración de negocios las creencias sobre la 

certidumbre del conocimiento tuvo un efecto importante en el aprendizaje 

autorregulado. 

 

Teorías implícitas de  la inteligencia: En las investigaciones acerca de las 

teorías implícitas de la inteligencia, algunos estudiantes sostienen una teoría 

incremental de la inteligencia, concibiéndola como maleable, incrementable y 

controlable; mientras que otros estudiantes sostienen una teoría de la inteligencia 

como una entidad en donde es fija y no controlable. Estos últimos estudiantes 

piensan que el aprendizaje ocurre instantáneamente o no ocurre, en función de la 

capacidad intelectual que les haya tocado. 

 

En alumnos noruegos de post secundaria se observó que las creencias 

epistemológicas predijeron el aprendizaje autorregulado y tienen un  papel más 

importante que las teorías implícitas de la inteligencia. Estas relaciones varían en 

función del contexto académico.  

 

Si bien algunos investigadores limitan la descripción de la epistemología personal 

a las creencias sobre la naturaleza del conocimiento y del conocer, otros 

consideran que también deben formar parte de la epistemología personal las 

creencias relacionadas con las teorías implícitas de la inteligencia (rapidez y 
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control), ya que parecen estar en estrecha interrelación y con ciertos aspectos 

importantes del aprendizaje. Schommer-Aikins (2004) sugiere que la 

epistemología personal es parte de un modelo sistémico más comprensivo, en el 

que las creencias sobre el control y la rapidez de la adquisición del conocimiento 

están separadas de las creencias sobre el conocimiento y el conocer, y que 

ambos tipos de creencias, en tanto sistemas de creencias epistemológicas en 

interacción recíproca, tienen influencia sobre el aprendizaje autorregulado y el 

desempeño en clase. 

 

 

 

Schommer (1990) ha investigado las dimensiones de la epistemología personal 

mediante interrogatorio a los estudiantes sobre la rapidez de la adquisición del 

conocimiento y la relación entre el éxito y el esfuerzo en el estudio. Por su parte, 

Dweck (1999) ha investigado las teorías implícitas de la inteligencia mediante 

interrogar a los estudiantes sobre la maleabilidad de la inteligencia. Al respecto, 

surge la duda si ambos tipos de investigación están enfocados al mismo 

constructo. 

 

Se ha demostrado también, que cuando se varía la forma de preguntar a los 

estudiantes, evitando mencionar la palabra inteligencia pero indagando sobre la 

maleabilidad de ciertas características asociadas, como la atención o el 
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razonamiento lógico, el constructo que se mide es distinto al que se investiga 

cuando las preguntas son sobre la maleabilidad de la inteligencia. 

 

Los estudiantes concebían la inteligencia como menos maleable que las otras 

características asociadas con ella. Sus creencias sobre la maleabilidad de esas 

otras características predecían el uso de las estrategias según sus reportes. 

 

Estos hallazgos indican una relación débil entre las creencias sobre el control y 

rapidez de la adquisición del conocimiento y las teorías implícitas de la inteligencia 

descritas por Dweck y Leggett (1988) 

 

Hofer (Hofer, 2000, 2002; Hofer & Pintrich, 1997) considera importante investigar 

las relaciones entre las creencias epistemológicas con procesos como el 

aprendizaje autorregulado, ya que las creencias pueden funcionar como teorías 

implícitas de la inteligencia que determinen las metas de aprendizaje del alumno y 

guíen su selección de estrategias autorregulatorias (Hofer & Pintrich, 1997; 

Pintrich, 2002) 

 

 

 

En tal sentido, las estrategias son un filtro para que el alumno descifre 

componentes del aprendizaje como la motivación, creencias de auto eficacia, la 

orientación a metas de logro y su interés personal en la tarea (Nist & Simpson, 

2000; Pintrich, 2000; Zimmerman, 1998, 2000) 
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Las creencias sobre auto eficacia, la orientación hacia el dominio de metas, y el 

interés en la materia son buenos predictores del desempeño académico (Dweck, 

1999; Pintrich, 2000), y la relación entre motivación y desempeño académico está 

mediada por el uso de estrategias autorregulatorias (Pintrich & Schunk, 2002). El 

uso de estrategias autorregulatorias y una mayor competencia probablemente 

afecten la motivación académica (Alexander, Graham & Harris, 1998) 

 

 

 

En el modelo propuesto por Dweck y Leggett (1988) acerca del papel de las 

teorías implícitas de la inteligencia, cuando la teoría asume una inteligencia 

incrementable y controlable, se activan creencias emocionales adaptativas que 

llevan a una orientación hacia el dominio que implica el uso de estrategias 

eficientes. Y si la teoría asume una inteligencia fija e incontrolable se activan 

creencias motivacionales mal adaptativas y se muestra un patrón de 

desesperanza que lleva a la persona a evitar tareas desafiantes y a reaccionar 

ante las dificultades con decrementos en el uso de estrategias. 

 

No obstante lo anterior, las relaciones entre las dimensiones de las creencias 

epistemológicas y el aprendizaje autorregulado varían tanto de una cultura a otra, 

como de un dominio a otro y de uno a otro contexto dentro de una misma cultura.  

 

 

 
Motivación Autorregulación 

Desempeño 

académico 

 

Diferencias en las creencias 

epistemológicas 

Diferencias en la 

naturaleza del dominio 

Diferencias en la forma 
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Hammer sostiene que el tipo y número de los recursos epistemológicos de los 

estudiantes se organizan en la forma de prácticas de enseñanza (Hammer & Elby, 

2002). De tal manera, los enfoques pedagógicos innovadores basados en 

discusiones en clase más que en exposición del profesor, y en los que los 

estudiantes se comprometen en actividades de diseño y construcción para la 

realización de tareas auténticas, tienen mayor probabilidad que las prácticas 

tradicionales de activar grupos de recursos epistemológicos productivos para el 

aprendizaje (Hammer & Elby, 2002)  

 

La clasificación de los dominios académicos propuesta por Biglan (Schommer-

Aikins et al., 2003) contiene dos dimensiones principales: “Duros-Suaves” y 

“Puros-Aplicados”. Los campos duros se enfocan hacia los paradigmas principales 

y al acuerdo respecto de la metodología y del contenido, y los campos suaves 

carecen de paradigmas comunes y de acuerdo en la metodología y en los 

conceptos clave. Por otro lado, los campos académicos puros se enfocan a la 

construcción de teorías y los campos aplicados a su aplicación. Así, los campos 

de administración de negocios y de educación de profesores se clasifican como 

suaves-aplicados. 

 

 PUROS APLICADOS 

DUROS 

 Con acuerdos 

paradigmáticos y 

metodológicos, con 

construcción de 

teorías 

 Con acuerdos 

paradigmáticos y 

metodológicos, con 

aplicación de teorías 

SUAVES 

 Sin acuerdos 

paradigmáticos ni 

metodológicos, peo 

enfocados hacia la 

construcción de 

teorías 

 Sin acuerdos 

paradigmáticos ni 

metodológicos, pero 

con aplicación de 

principios teóricos 
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De lo anterior se concluye que hay una contribución relativa por parte de las 

creencias epistemológicas y las teorías implícitas de la inteligencia a los aspectos 

del aprendizaje autorregulado. 

 

Las dimensiones de la epistemología personal relativas a la rapidez y control de la 

adquisición del conocimiento representan constructos separados del constructo de 

las teorías implícitas de la inteligencia, y son buenos predictores del aprendizaje 

autorregulado. 

 

La dimensión certidumbre del conocimiento no predice significativamente ningún 

aspecto del aprendizaje autorregulado en alumnos que estudian docencia, pero sí 

para las creencias motivacionales de los estudiantes de administración de 

negocios. 

 

Asimismo, la creencia en cuanto a construcción y modificación del conocimiento 

predicen de manera general en el grupo de estudiantes de docencia mas no en el 

de administración de negocios.  

 

Estos resultados son congruentes con el efecto contextual de las prácticas de 

enseñanza de los respectivos dominios. Si bien la multidimensionalidad de las 

creencias epistemológica ha sido confirmada en diversos estudios y se ha visto su 

relación con el aprendizaje autorregulado, se sostiene también que hay diferencias 

en la forma como estas creencias operan en diferentes contextos académicos, por 

lo que no necesariamente una creencia epistemológica tiene el mismo significado 

en diferentes contextos. 

 

El hecho de que diferentes creencias epistemológicas subyacen a la motivación y 

el aprendizaje en contextos distintos tiene implicaciones pedagógicas para el 

docente que debe guiar al estudiante para que desarrolle sus creencias hacia una 

congruencia con la motivación y el aprendizaje adaptativos en contextos 

académicos particulares. 
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Con relación al debate sobre la generalidad/especificidad, Schommer-Aikins et al. 

(2003) sugieren que los estudiantes desarrollan creencias epistemológicas 

específicas en la medida que adquieren mayor experiencia académica en un 

dominio particular. En la medida en que los estudiantes adquieren un 

conocimiento más profundo en varios dominios, podrían volver a creencias 

generales ya que pueden comprender las semejanzas abstractas entre ellos. 

  

Del mismo modo, las relaciones entre la epistemología personal y los resultados 

logrados pudieran estar sujetas a cambios teniendo diferentes creencias que 

desempeñen un papel importante en distintos momentos. 

 

3.2. Análisis Cognitivo de Tareas 

El análisis cognitivo de tareas (ACT) se aplica al estudio de la cognición en 

contextos de la vida real y de la práctica profesional para comprender la manera 

como la gente aplica el conocimiento. Identifica claves cognitivas aplicables a 

diversos tipos de tareas complejas en las que no es suficiente observar las 

actividades de los estudiantes sino que se requiere saber cómo piensan, qué 

saben, cómo organizan y estructuran la información, y qué hacen para 

comprender mejor. 

 

El ACT utiliza una variedad de estrategias de observación y entrevista para 

obtener una descripción del conocimiento que utilizan los expertos al realizar 

tareas complejas, definidas como aquellas que requieren un desempeño basado 

en el uso de conocimiento controlado y automático. 

 

Cooke (1994) luego de una extensa revisión identificó tres tipos de técnicas: a) 

observación y entrevista, b) seguimiento de procesos y c) técnicas conceptuales. 

Por ejemplo:14 

                                                      
14 

Reynolds, Rosemarie y Brannick, Michael (2002). Thinking About Work/Thinking at Work: 
Cognitive Task Analysis. En R. P. Tett y J. C. Hogan: Recent developments in cognitive and 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

1
8

 

 

 Análisis de tareas conocidas Técnicas de logro 

Observación y 

entrevistas 

•Análisis de tareas 

•Análisis documental 

• Observación  

• Participación activa 

•Observación enfocada 

•Observación estructurada 

•Entrevista no estructurada  

• Entrevista estructurada 

• Entrevista grupal 

 

 

Seguimiento de 

procesos 

• Análisis de protocolo 

•Reporte  verbal  

•Reporte no-verbal 

 

• Análisis de decisiones 

•Toma de decisión en grupo 

Técnicas 

conceptuales 
 

• Ranking y proporción 

•Rejilla de repertorio 

• Clasificación 

• Procesamiento 

forzado y 

problemas de con 

información 

restringida 

• Probabilidad de co-

occurrencia/transición  

• Correlaciones/Covarianza 

 

El ACT presenta tres componentes básicos: a) transmisión del conocimiento, b) 

análisis de los datos y c) representación del conocimiento. 

 

En cuanto  a la transmisión del conocimiento, se busca obtener información de 

cómo piensa el estudiante y cómo llega a conocer como elementos subyacentes a 

la ejecución. Los instrumentos que suelen utilizarse son: entrevistas con diferente 
                                                                                                                                                                  
personality approaches to job analysis. Simposio presentado en la 17ª conferencia anual de la 
Society for Industrial y Organizational Psychology, Toronto. 
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grado de estructuración, autoinformes mediante la aplicación de cuestionarios y 

listas de control o en formato abierto, observación libre y observación 

estructurada, protocolos de pensamiento en voz alta, registros por computadora.  

 

El análisis de los datos estructura la información identificando resultados y 

buscando significados. 

 

La representación del conocimiento consiste en desplegar la información, 

presentar los logros y comunicar el significado.  

 

Los productos del ACT incluyen: descripciones del material de aprendizaje, tablas, 

gráficas e ilustraciones, modelos cualitativos, diagramas de flujo, simulaciones, 

modelos simbólicos. 

 

El ACT compara estructuras y procesos de expertos con quienes no lo son en el 

desarrollo de una tarea, para determinar la manera en que se aprende y cómo 

puede enseñarse, la organización de los modelos mentales óptimos y las 

habilidades necesarias para su desarrollo o para su aprendizaje. Los componentes 

del ACT son: a) conocimiento necesario de acuerdo al  dominio, b) 

habilidades   necesarias perceptuales y c) modelos   mentales (Crandall, B., 

Klein,G. & Hoffman, R., 2006) 

 

El ACT requiere primeramente identificar las competencias exigidas por el dominio 

educativo que forman una macro estructura del material de aprendizaje 

(Castañeda, 2006), a partir de la cual se identifican los microcomponentes de cada 

competencia en un gradiente de complejidad considerando los conocimientos, 

habilidades y disposiciones asociados, la complejidad cognitiva (comprensión, 

aplicación, solución de problemas) y el tipo de modelo mental (conceptual, 

estructural, causal) necesarios para la resolución de la tarea. 
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Para llevar a cabo estos procesos son necesarios: primero, un continuo de 

complejidad de las habilidades cognitivas que el dominio requiere, en cuanto a la 

comprensión de los temas la aplicación del conocimiento y la resolución de 

problemas; en segundo lugar la complejidad en cuanto a los modelos mentales de 

los estudiantes y las habilidades cognitivas que representan categorías de 

operaciones que el estudiante puede aplicar en el dominio, y finalmente, la 

complejidad de los temas de aprendizaje determinada por las unidades de 

contenido. 

 

Enseguida se presenta un mapa conceptual acerca de las características 

generales del análisis cognitivo de tareas:15 

 

 

 

Un Análisis Cognitivo de Tareas permite la especificación concreta de las 

habilidades que se promoverán en la enseñanza, y en tal sentido constituye una 

herramienta técnica importante para el diseño de materiales útiles en la 

investigación epistemológica y de aprendizaje en general.  

 
                                                      
15

 Fuente: http://cmapserver.unavarra.es/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1HQCPY90Q-
TZW104-49T&partName=htmltext 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

2
1

 

En un trabajo reciente, Castañeda et al., (Castañeda Figueiras, Sandra, Peñalosa 

Castro, Eduardo y Austria Corrales Fernando, 2011) analizaron la influencia de 

variables del estudiante en el aprendizaje de temas de psicología en educación 

superior considerando tres componentes relacionados con el logro académico de 

estudiantes de educación superior: a) la epistemología personal del estudiante 

(Hofer, 2006), tomando en cuenta que la estructura de la epistemología personal 

difiere en tanto difieran las disciplinas en las que es investigada, b) las estrategias 

cognitivas y de autorregulación del aprendizaje en tanto mecanismos cognitivo-

afectivo-motivacionales que activan, mantienen y regulan la construcción del 

conocimiento (Castañeda, 2006)  y c) los contextos, presencial o en línea, de la 

enseñanza; para lo cual fue necesario generar tres unidades instruccionales que 

compartieran una estructura equivalente de contenidos en términos de la 

complejidad de habilidades cognitivas requeridas en el curso, de los modelos 

mentales a construir y de los temas a revisar, así como evaluaciones objetivas del 

desempeño en cada unidad Instruccional, habiendo utilizado para ello el ACT en la 

determinación de la estructura de contenidos. 

 

A partir de la redacción de objetivos generales de cada tema se realizó un ACT 

con el fin de identificar la estructura de contenidos de la prueba y definir la tabla de 

especificaciones que fuera igual para los tres instrumentos y que sondeara todos 

los temas incluidos en la unidad mediante reactivos en dos niveles de dificultad 

cognitiva y en tres modelos mentales. 

 

3.3. Especificidad / Generalidad de dominio 

Las diferentes líneas de investigación y modelos teóricos coinciden sólo en 

términos generales acerca de la epistemología personal y las áreas de 

investigación, por ejemplo, acerca de la generalidad o especificidad de las 

creencias epistemológicas a través de disciplinas o dominios de conocimiento. 

 

Los investigadores se han preguntado si las creencias epistemológicas son 

similares o diferentes entre dominios, la evidencia empírica apoya tanto esta idea 
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(cf. Hofer, 2000; Paulsen & Wells, 1998) como la contraria, que las creencias son 

generales para distintos dominios (Schommer & Walker, 1995; Schommer-Aikins 

et al., 2003). Entre estas dos posturas algunos autores sugieren que las creencias 

son tanto generales como específicas y que entre ellas se dan interacciones (cf. 

Buehl & Alexander, 2001; Buehl et al., 2002; Hofer, 2000; Op‟t Eynde & De Corte, 

2003) 

 

Schommer y Walker (1995) abordaron, respecto a la generalidad, el estudio en 

ciencias sociales y matemáticas, correlacionando las creencias entre estas 

disciplinas y comparando el poder predictivo de las creencias en ambos dominios 

respecto de la comprensión lectora del texto específico de dominio. Los resultados 

mostraron correlaciones moderadas entre dominios, y capacidades predictivas 

semejantes de las creencias en ambas disciplinas sobre la comprensión lectora 

con independencia del dominio del texto. Con estos resultados fortalecieron la 

hipótesis de que las creencias epistemológicas son generales e independientes de 

la disciplina. 

 

Si bien Schommer y Walker (1995) a partir de la aplicación del SEQ en alumnos 

de matemáticas y otros de ciencias sociales señalaron que las creencias 

epistemológicas eran similares entre dominios, y en 2003 Schommer-Aikins, Duell 

y Barker encontraron resultados consistentes utilizando el mismo método con 

alumnos de matemáticas, ciencias sociales y negocios, otros estudios han 

señalado que las dimensiones de las creencias epistemológicas sí varían en 

función del dominio. Así, por ejemplo, estudios con diseño intersujetos indican 

variaciones respecto al campo de estudio. Jehng, Johnson y Anderson (1993) 

encontraron que estudiantes de ingeniería y negocios tendían a creer más en la 

certidumbre del conocimiento que otros estudiantes de humanidades y ciencias 

sociales. Lonka y Lindblom-Yla¨nne (1996) hallaron que estudiantes de medicina 

expresaban creencias dualistas acerca del conocimiento (el conocimiento es 

correcto o equivocado, cierto o falso) que otros estudiantes de psicología. 
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En contraposición, estudios con diseño intrasujeto han mostrado que las creencias 

epistemológicas varían en función del dominio académico. Hofer (2000) por 

ejemplo, halló que en ciencias los estudiantes ven el conocimiento como algo más 

cierto e inamovible que los estudiantes de psicología, y asimismo, que los 

estudiantes de ciencias creen que el conocimiento está menos justificado por el 

conocimiento personal y la experiencia inmediata que los de psicología. Y los 

estudiantes consideraron la autoridad y la experiencia como fuente del 

conocimiento más en ciencias que en psicología. Al mismo tiempo, Hofer (2000) 

encontró correlaciones significativas entre las dimensiones de las creencias 

epistemológicas en ambos dominios. 

  

Por su parte, Buehl, Alexander y Murphy (2002) diseñaron instrumentos 

específicos para matemáticas e historia, equivalentes entre sí; y encontraron 

creencias epistemológicas generales, académicas y por disciplina con base en el 

contexto, fortaleciendo la hipótesis de la especificidad y en contra de una 

estructura generalizada a través de los dominios. Una explicación a estos 

hallazgos puede estar en la naturaleza de los instrumentos empleados, cuya 

orientación, hacia la especificidad o hacia la generalidad, determina el tipo de 

resultado. 

  

Buehl y Alexander (2001) proponen tres niveles anidados de las creencias 

epistemológicas: a) creencias generales que resultan de preguntas amplias, b) 

creencias específicas vinculadas a la escolarización (Alexander & Murphy, 1998; 

Buehl & Alexander, 2006) y c) creencias específicas de dominio que surgen 

cuando las preguntas son más acotadas. Posteriormente estas autoras 

descartaron el nivel académico (Buehl & Alexander, 2006) conservando los niveles 

general y disciplinar de creencias epistemológicas, y sugieren que las creencias a 

nivel disciplinar se derivarían progresivamente a partir de las creencias generales 

con el avance en los niveles escolares. 
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Muis, Bendixen y Haerle (2006) asumen la estructura de Buehl y Alexander de tres 

niveles señalando que las creencias en estos tendría una importancia relativa y 

variable, siendo inicialmente más importantes las generales y con el progreso 

escolar las académicas, hasta llegar a ser más relevantes las disciplinares en 

niveles avanzados de escolarización. 

 

A partir de la psicología cognitiva se ha asumido la posibilidad de sostener 

diferentes posturas epistemológicas para distintas materias o disciplinas 

académicas y por otro lado se sugiere la existencia de creencias epistemológicas 

comunes a distintos dominios dentro de un área principal, las cuales se 

complementan con creencias específicas de dominios concretos. Así, según sea el 

dominio del conocimiento que esté en juego, se activarán distintas dimensiones de 

la epistemología personal (Hammer & Elby, 2002) 

 

Los hallazgos empíricos sugieren que la persona tiene creencias básicas acerca 

del conocimiento y el proceso de conocer que son evaluadas de manera general. 

Estas creencias de dominio general en la epistemología personal se dan 

independientemente de cómo se defina el constructo y se muestran tanto en 

entrevistas acerca de las experiencias educacionales de los estudiantes (Perry, 

1970) y en sus respuestas ante problemas deficientemente estructurados (King & 

Kitchener, 1994), como en el nivel de acuerdo con reactivos que establecen 

creencias particulares (Schommer, 1990)  

 

El conocimiento del conocimiento y las creencias acerca del conocimiento forman 

la base sobre la cual los estudiantes procesan nueva información y construyen 

nuevo conocimiento. El conocimiento es específico de algún dominio, y si bien hay 

conocimiento único propio de algún dominio también existe conocimiento 

compartido por distintos dominios, por lo que los estudiantes pueden tener 

distintas creencias sobre el conocimiento en función del dominio en que se le 

ubique (cf. Buehl et al., 2002; Hofer, 2000)  
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Los estudios sobre la controversia generalidad/especificidad se han llevado a cabo 

sobre estrategias de estudio y de resolución de problemas en contabilidad, 

historia, matemáticas y en aprendizaje por hipermedia (Peng & Fitzgerald, 2006; 

Buehl & Alexander, 2005; Schommer-Aikins et al., 2005; Phillips, 2001) 

 

Por otro lado, cuando se ha pedido a estudiantes que piensen respecto a dominios 

específicos, sus creencias difieren para distintas disciplinas, por ejemplo en 

matemática; historia, y en ciencia (Hofer, 1999; Hofer, 2000; Buehl et al., 2002; 

Muis, 2004; Mason, 2003) 

 

Así, se ha visto que los estudiantes poseen tanto creencias epistemológicas 

genéricas  comunes a distintos dominios, como también específicas de algunos 

dominios (Hofer & Pintrich, 1997; Hofer, 2000; Buehl & Alexander, 2001; Pintrich, 

2002; Buehl, Alexander & Murphy, 2002) 
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Diferencias de dominio con base en el tipo de materia y el contexto: Las 

diferencias respecto al dominio han sido asociadas al tipo de materia: “Duras” 

(matemáticas y ciencia) o “Blandas” (ciencias sociales y humanidades), indicando 

algunos estudios que en las materias duras los estudiantes tienen creencias 

ingenuas más que en las materias blandas.  

 

También se han asociado estas diferencias al grado de estructuración como parte 

de la naturaleza inherente de cada dominio, el cual se ve reflejado en la forma 

como es enseñando en clase. Así las diferencias en los contextos de enseñanza 

entre diferentes dominios o campos de estudio fortalecen las diferencias en las 

creencias epistemológicas de los estudiantes (Buehl & Alexander, 2001; Hofer, 

2000; Hofer & Pintrich, 1997) 

 

Algunos autores consideran la posibilidad de que existan creencias en forma 

“pura” libres de la influencia del dominio y del contexto, mientras que otros autores 

sostienen que la epistemología es dictada por el contexto (Louca, Elby, Hammer & 

Kagey, 2004). Y aún otros autores señalan que unas son las creencias que se 

expresan y otras las que se ponen en práctica influenciadas por el contexto. 

 

El contexto no ha sido adecuadamente considerado en los estudios en que se 

comparan las creencias epistemológicas en diferentes tipos de práctica de 

 

CREENCIAS 

EPISTEMOLÓGICAS 

CREENCIAS 

EPISTEMOLÓGICAS 1 
DOMINIO 1 

DOMINIO 2 

DOMINIO 3 

CREENCIAS 

EPISTEMOLÓGICAS 2 

CREENCIAS 

EPISTEMOLÓGICAS 3 

GENERALIDAD Y ESPECIFICIDAD PARCIALES DE DOMINIO 
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enseñanza, ya que no se aborda la influencia del contexto particular de cada una 

sobre las creencias de los alumnos. 

 

En relación con el dilema generalidad/especificidad de las creencias 

epistemológicas, el contexto ha sido entendido como: a) el dominio o disciplina del 

conocimiento al que las creencias aluden (cf. Buehl, Alexander & Murphy, 2002; 

Schommer & Walker, 1995), b) como las variables específicas del contexto social 

que influyen sobre las creencias epistemológicas, por ejemplo la educación de los 

padres o el acceso a recursos de información (cf. Hall, Chiarello & Edmonson, 

1996; Schommer, 1993), c) como el marco sociocultural amplio en que los 

participantes se desenvuelven (cf. Alexander, Murphy, Guan & Murphy, 1998; 

Buehl & Alexander, 2006; Chan, 2002, 2003; Chan & Elliot, 2002; Muis, Bendixen 

& Haerle, 2006), y d) como las características situacionales específicas (cf. 

Hammer & Elby, 2002; Hofer, 2004b; Louca, Elby, Hammer & Kagey, 2004) 

 

El constructo contexto en alguna de sus versiones, está implícito en las preguntas 

del instrumento de medida utilizado, así, por ejemplo, si se pregunta qué tanto 

está de acuerdo en que en la matemática el conocimiento es verdadero o falso, o 

que lo que dice el profesor es la verdad, el contexto establecido hace referencia a 

la creencia sobre una disciplina o un contexto específico. Limón (2006) y Hofer 

(2006) han señalado que las creencias se manifiestan explícitamente en 

situaciones específicas y las características de tales situaciones afectan esas 

creencias. Es decir que el contexto condiciona la expresión de determinadas 

creencias y no otras (Hammer & Elby, 2002; Louca, Elby, Hammer & Kagey, 2004) 

 

Bernstein (1990), desde la sociolingüística, ha señalado que hay contextos 

especializados y no especializados. Un contexto comunicativo con reglas de 

interacción estrechamente ligadas a la situación, que tiene roles y reglas de 

actuación claramente definidos y requiere de compartir los mismos códigos 

lingüísticos es un contexto especializado. Por lo contrario un contexto que carece 
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de tales códigos ocasionará que los participantes no reconozcan el carácter de la 

situación y respondan con comportamiento no apropiado. 

 

Siguiendo a Bernstein, la escuela es un contexto especializado, (véase también 

Alexander & Murphy, 1998; Buehl & Alexander, 2006), por lo que la investigación 

sobre creencias epistemológicas requiere indagar si éstas difieren en niveles 

general, académico o disciplinar, y si están influenciadas por la naturaleza 

especializada o no del contexto de referencia y la familiaridad de los participantes 

con dicho contexto. 

 

La comprensión epistemológica presenta dos facetas que gradualmente se van 

coordinando, por una parte las afirmaciones son entendidas como hechos que 

pueden o no ser correctos, lo cual se determina directamente a partir de su 

comparación con la realidad; por otro lado, las afirmaciones son asumidas como 

meras opiniones de cada persona en función de sus propios criterios, ya que el 

conocimiento se entiende como una construcción personal no reductible a ninguna 

realidad concreta. Al coordinarse estos aspectos del conocimiento el conocimiento 

es asumido como una construcción humana incierta y no sujeta a contrastación 

directa con la realidad pero sí a criterios de argumentación y evidencia a partir de 

los cuales las afirmaciones pueden ser evaluadas. De modo semejante, la 

influencia cultural proporciona un contexto para el aprendizaje, relacionado de 

manera importante con los logros académicos. 

 

En un estudio con alumnos universitarios inscritos en dos versiones distintas de un 

curso de química con diferentes supuestos epistemológicos, se encontró que los 

estudiantes tendían a pensar de modo distinto sobre la química como resultado de 

las diferentes prácticas de enseñanza considerándola o como cierta, sabida, 

concreta y consistente en hechos discretos, o como ciencia que evoluciona y a la 

cual pudieran ellos incluso contribuir (Hofer, 2004b). Los estudiantes mantenían 

sus creencias a menos que tomaran otros cursos donde fueran cuestionadas, por 

lo que se concluye que tales creencias no sólo dependen del contexto. Y del 
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mismo modo se encontró que esas creencias influían sobre la persistencia en 

tomar cursos. 

 

Los efectos del contexto también son aparentes en cuanto a los componentes del 

aprendizaje: estrategias, concepciones y orientaciones. Se ha observado que el 

desarrollo favorece una mayor diferenciación en los procesos estudiados, así 

como en asociaciones incrementales entre las estrategias de aprendizaje usadas 

por los alumnos y su concepción y orientaciones hacia el aprendizaje (Vermunt & 

Verloop, 2000). Resultados similares se encontraron en estudiantes adultos 

mientras que en los alumnos de primero de secundaria este efecto no se dio.  

 

Estos resultados dan lugar a la formulación de una hipótesis desarrollista sobre los 

componentes del aprendizaje  estudiados. Así como a la posibilidad alternativa del 

efecto del contexto. Esta última posibilidad fue apoyada por el trabajo de 

Severiens (1997) con el ILS en educación secundaria para adultos de una edad 

alrededor de 26 años, donde no se observaron relaciones fuertes entre los 

componentes y donde se obtuvo un patrón de factores diferente debido al contexto 

educacional específico. 

 

Vermetten et al. (1999a) encontraron que la estructura factorial era más clara 

después del tercer semestre que del primero confirmando la hipótesis desarrollista 

que sugiere una mayor interrelación entre los componentes en función del 

progreso educativo. Sin embargo, también se observa que ante una nueva etapa 

educativa la estructura parece reiniciarse mostrándose poco clara, lo que sugiere 

un efecto contextual (Vermunt & Verloop, 1999) 

 

Vermunt (1998) halló que los patrones de aprendizaje son altamente estables pero 

no al grado que indique que no pueden cambiar. Los estudiantes varían sus 

estrategias en diferentes cursos sugiriendo un componente específico del 

contexto; sin embargo, también se ha mostrado consistencia en el uso de 

estrategias a través de distintos cursos, lo que señala un componente individual.  
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Algunas estrategias (por ejemplo la de procesamiento mediante memorización) se 

mostraron insensibles al cambio contextual mientras que otras estrategias (por 

ejemplo procesamiento concreto y ausencia de regulación) resultaron altamente 

sensibles al contexto Vermetten et al. (1999b) 

 

Es, por tanto, necesario que haya más investigación acerca del contexto junto con 

la de especificidad de dominio. Las variables contextuales influyen, informan, 

moldean y favorecen creencias epistemológicas tanto para el aprendizaje escolar 

como extra escolar, al nivel del salón de clases (prácticas de enseñanza y 

evaluación), y al nivel de la escuela (prácticas de seguimiento y sistemas de 

recompensa y promoción de grado) 

 

Dominios de procesos: Desde una perspectiva distinta, Shraw y Olafson 

sugieren que las creencias epistemológicas están relacionadas más con el 

proceso que con el contenido, y consideran necesario hacer investigación sobre 

dominios de procesos y no sólo sobre disciplinas, ya que equiparar conocimiento 

de dominio con conocimiento disciplinario implica restringir la categoría de 

conocimiento al conocimiento escolar (Hofer, 2006) 

 

Las cuestiones a tener en cuenta son: a) cómo influyen las creencias 

epistemológicas en las estrategias top-down y bottom-up en el aprendizaje de 

conocimiento disciplinario y en el aprendizaje de las relaciones interdisciplinarias, 

y b) cómo se relacionan las creencias epistemológicas con las diferencias entre 

expertos y novatos, y si estas relaciones se dan solamente en el nivel del 

conocimiento. 

 

En el enfoque top-down la investigación ha demostrado consistencia y coherencia 

en la estructura de las creencias a través de distintas disciplinas y ha mostrado la 

variación en las respuestas hacia algunas dimensiones de las creencias, tales 

como certidumbre del conocimiento o justificación del conocimiento (Hofer, 2000)  
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En contraste, el enfoque bottom-up inicia con la comprensión disciplinaria y lo que 

los estudiantes creen de esa disciplina particular. En este enfoque la investigación 

sobre perspectivas específicas de la disciplina ha permitido identificar creencias 

que son únicas de campos individuales. No obstante, se requiere mayor 

investigación que permita especificar los tipos de creencias particulares a las 

disciplinas, su influencia sobre el aprendizaje y su relación con otras creencias. 

 

Y desde la perspectiva del desarrollo individual, los psicólogos han identificado 

como la primera tarea del desarrollo epistémico, en la progresión hacia la 

integración objetividad-subjetividad, aprender a coordinar la percepción subjetiva 

propia y la obtención de significado sobre una posición del conocimiento validada 

por autoridades y por los hechos sobre la “realidad objetiva”. La investigación 

sugiere que la persona parte de una posición subjetiva egocéntrica que precede a 

la adquisición de la teoría de la mente, pasando por la objetividad del absolutismo, 

hacia la subjetividad del lo múltiple (Kuhn et al., 2000) 

 

Interacción entre elementos de las creencias epistemológicas: También es 

importante esclarecer cómo interactúan generalidad y especificidad de dominio de 

las creencias epistemológicas. Una de las premisas al respecto es que las 

creencias epistémicas se dan tanto en el dominio específico como en el general, 

tienen varios niveles o capas, están situadas en un contexto sociocultural amplio, 

son multidimensionales, tienen un proceso de desarrollo a lo largo del tiempo en 

relación con la educación y la experiencia, y pasan de lo general a lo específico 

durante este desarrollo.  

 

Derivado de lo anterior se hace necesario contar con evidencia que nos permita 

diferenciar la influencia del contexto de la del desarrollo de las creencias, así como 

de la interacción del tiempo y del contexto.  
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Y con respecto a la adaptabilidad de las creencias, es necesario saber cómo 

influye el contexto en la percepción de cuáles creencias son adaptables y por qué, 

sobre todo en los casos en que el conjunto de creencias de un estudiante no es 

totalmente pertinente para lograr una comprensión profunda. 

 

Si bien se supone que las creencias forman un sistema, sea en relación con la 

disciplina o con un dominio más general, es necesario investigar si las creencias 

constituyen una estructura coherente de tipo teórico: ¿Interactúan las creencias 

sobre el conocimiento con aquellas sobre las habilidades? ¿Hay dimensiones 

epistemológicas más prominentes? ¿Es la transferencia de creencias semejante a 

la transferencia del conocimiento? ¿Cómo se promueve en el salón de clases la 

expresión y uso de creencias más complejas? (Hofer, 2004a; Hofer & Pintrich, 

1997) 

 

Medición de la generalidad/especificidad de dominio: Al momento no hay 

consenso en la terminología, la ontología o la dimensionalidad. Usualmente, para 

medir la especificidad de dominio se recurre a técnicas cuantitativas y cualitativas 

que van desde las escalas tipo Likert a las entrevistas con diferente grado de 

inferencia, lo que no ha favorecido la comparación de resultados ni la 

homogeneidad en lo que se mide. Para mejorar estas mediciones se debe aclarar 

qué se está midiendo, cuáles son los límites del contexto, y qué  tipo de preguntas 

se quiere que el estudiante responda. Algunos investigadores sugieren que las 

preguntas a responder se relacionan con procesos cognitivos como el cambio 

conceptual, la motivación y el logro. 

 

Sin embargo, las investigaciones realizadas apoyan más la generalidad de 

dominio que la especificidad relativa a las disciplinas. 

 

Las diferencias culturales de las prácticas pedagógicas y educativas influyen en 

las diferencias estructurales de los patrones de aprendizaje. 
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A medida que el estudiante progresa los factores estructurales que subyacen sus 

estrategias, concepciones y orientaciones sobre el  aprendizaje, se vuelven más 

específicos y con mayores interrelaciones. 

 

Disonancia: En algunos casos, las relaciones que se esperan entre concepto, 

motivo y proceso de aprendizaje no se dan, lo que se ha denominado disonancia 

en el patrón de aprendizaje (Meyer, 2000); un proceso que presenta 

combinaciones incompatibles teóricamente entre motivos, intenciones, estrategias, 

mecanismos regulatorios, percepciones contextuales, concepciones de 

aprendizaje, etc. 

 

Beishuizen et al. (1994) utilizando el ILS encontraron en estudiantes de psicología 

cuatro grupos de combinaciones de estrategias de procesamiento y regulación, de 

manera que los estudiantes que combinaron procesamiento profundo y 

autorregulación, y quienes combinaron procesamiento superficial y regulación 

externa obtuvieron buenos resultados, en contraposición con aquellos estudiantes 

que combinaron procesamiento profundo y regulación externa, y procesamiento 

superficial y autorregulación que no obtuvieron buenos resultados. 

 

 Autorregulación Regulación externa 

Procesamiento Profundo Buenos resultados Malos resultados 

Procesamiento superficial Malos resultados Buenos resultados 

 

Este hallazgo es coherente con la idea de que el procesamiento cuando es 

superficial si va acompañado de una regulación a cargo del docente o el libro, por 

ejemplo, llevaría al logro de la tarea, mientras que para una autorregulación se 

debe establecer un procesamiento a profundidad de la información. 

 

Vermunt y Verloop (2000) encontraron en estudiantes universitarios con bajo 

rendimiento datos de disonancia en sus patrones de aprendizaje, por ejemplo, 

falta de diferenciación entre estrategias, concepciones y orientaciones de 

aprendizaje, y falta de integración entre estos componentes. 
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Beishuizen y Stoutjesdijk (1999) estudiaron también las relaciones entre el estilo 

de aprendizaje y el logro encontrando que los estudiantes con un patrón profundo 

de aprendizaje obtuvieron mejores logros que aquellos con un patrón superficial, 

incluso en preguntas sobre conocimiento de  hechos. 

 

Por su lado Busato et al. (1998) hallaron que el aprendizaje no dirigido se asoció 

negativamente al éxito académico, mientras que el aprendizaje significativo se 

asoció positivamente y los patrones de aprendizaje reproductivo y de aplicación no 

mostraron ninguna relación. 

 

En términos generales, el uso de estrategias para el procesamiento mediante el 

establecimiento de relaciones y de estructuración se ha hallado positivamente 

relacionado con los buenos resultados en exámenes de todo tipo de preguntas. 

Mientras que el aprendizaje dirigido a la reproducción tiene relaciones negativas 

con los resultados de los exámenes. 

 

El aprendizaje dirigido a la aplicación se relaciona consistentemente con el estudio 

gradual y negativamente con los resultados de examen. Y de manera general, el 

aprendizaje no dirigido se relaciona negativamente con los resultados de examen. 

 

El patrón de aprendizaje dirigido a la reproducción se presenta junto con una 

concepción dualista del conocimiento, en la que tanto el conocimiento como la 

información se conciben como verdaderos o falsos (Lonka & Lindblom-Yl¨anne, 

1996). Cuando el estudiante tiene un enfoque relativista del conocimiento, sus 

resultados en el ILS son más altos en cuanto al aprendizaje dirigido por el 

significado o aprendizaje significativo, que implica un patrón de procesamiento 

profundo, autorregulado y con orientación de interés personal  en el aprendizaje 

(Rozendaal et al., 2001). Mientras que si el estudiante sostiene un enfoque 

absolutista tiende al aprendizaje dirigió a la reproducción, con procesamiento 

gradual o paso a paso, regulación externa, adquisición de conocimiento y 
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orientación hacia la consecución del certificado, así como un patrón no dirigido, 

carente de regulación  y orientación ambivalente. 

 

 

 

En cuanto a la enseñanza orientada a los procesos tiende hacia el conocimiento 

específico de dominio y hacia el desarrollo de estrategias de pensamiento y 

aprendizaje (Simons, 1997), representa un concepto educativo enfocado a 

aprender a aprender, eliminando los patrones no dirigido y dirigido a la 

reproducción, y promoviendo los dirigidos al significado y a la aplicación. Es 

llamada enseñanza orientada a procesos porque se enfoca en los procesos de 

construcción y uso del conocimiento del estudiante. Pone énfasis en la 

transferencia gradual del control de los procesos de aprendizaje del profesor o de 

otros agentes de enseñanza hacia el alumno (Vermunt, 2003; Vermunt & 

Verschaffel, 2000). 

 

 

Aprendizaje dirigido al significado  
Áreas sociales y culturales 
Alumnos mayores 
Programa de educación a distancia  

Aprendizaje dirigido a la reproducción 

Alumnos con bajo nivel escolar previo 
Áreas de economía, leyes y ciencias naturales 
Programa de educación a distancia en mujeres 
Alumnos mayores 
Alumnos aventajados 

Aprendizaje dirigido hacia la aplicación 
Alumnos de universidad regular 
Áreas administrativas y de leyes 

Aprendizaje no dirigido 

Educación regular 
Alumnos mayores o con bajo nivel escolar previo  
En universidad abierta alumnos principiantes  
Estudios universitarios regulares alumnos de economía 

Variables personales: edad, 
género, nivel escolar y 
experiencia de estudio 

Variables contextuales: 
asignatura y medio 

académico 

Relaciones encontradas por Vermunt (1992) mediante el ILS 
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Con relación al desarrollo individual, estos patrones muestran tres tendencias: a) 

hay una diferenciación incremental en los componentes de aprendizaje, en la que 

los alumnos de mayor edad o de más experiencia muestran una habilidad mayor 

para diferenciar las estrategias de aprendizaje, los conceptos y las orientaciones, 

que aquellos de menor edad o experiencia; b) hay una creciente integración de los 

componentes de aprendizaje en la que los alumnos con más experiencia o 

mayores en edad muestran fuertes relaciones entre las estrategias, conceptos y 

orientaciones de aprendizaje, y c) el aprendizaje dirigido a la aplicación aparece 

relativamente tarde en el desarrollo siendo característico como dimensión 

separada en adultos y en grupos de alumnos aventajados, en estudiantes de 

primer año esta dimensión no aparece como claramente definida sino que forma 

parte del aprendizaje dirigido al significado. Lo anterior es un indicador de que los 

patrones de aprendizaje son susceptibles a las influencias educacionales. 

 

De acuerdo con varias investigaciones parece haber tanto una flexibilidad para 

adaptar las estrategias de estudio al contenido de distintos cursos, así como para 

mantener cierta consistencia en ellas. Esto es, hay un componente contextual 

específico tanto como ligado individualmente en el uso de estrategias de 

aprendizaje. 

 

Las creencias epistemológicas y los patrones de aprendizaje son fenómenos 

distintos pero relacionados. Para la determinación de las prácticas de enseñanza 

es importante tener en cuenta que existen patrones de aprendizaje, 

cualitativamente distintos, siendo unos mejores que otros en función del tipo de 

conocimiento al que llevan y del tipo de preparación en cuanto a las competencias 

pata la vida. Un profesor obtendrá grandes ventajas al evaluar los patrones de 

aprendizaje de sus estudiantes de manera de distinguir los que son dominantes. 

 

Los programas tradicionales de enseñanza centrados en el control y la 

transferencia del conocimiento por parte del docente, están asociados con 

patrones de aprendizaje de tipo reproductivo en los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

1. Contribución del objeto de estudio 

De acuerdo con la información revisada el campo de investigación de la 

epistemología personal se encuentra en pleno desarrollo pero aún no se cuenta 

con una definición más específica del objeto de estudio, el cual se encuentra en 

construcción tanto en un nivel conceptual como metodológico. El presente trabajo 

reseña algunas de las principales definiciones que han sido propuestas para la 

epistemología personal y de los elementos con los que establece relación, de 

manera de ofrecer un panorama que permita seguir avanzando en la construcción 

teórica de este importante constructo y de modelos estructurales aplicables a la 

educación, así como para el establecimiento de nuevas líneas de investigación 

sobre el tema. 

 

Una controversia aún pendiente es la de incluir o no como parte del constructo las 

creencias acerca del aprendizaje como lo ha sugerido Schommer junto con 

aquellas acerca de la inteligencia (cf. Elby, 2009), o bien distinguir entre ellas de 

manera precisa y con base en los resultados tanto de la aplicación de 

instrumentos como de la realización de investigación directa sobre el desempeño 

de los estudiantes. Se necesita, también, construir un esquema general que 

concilie y simplifique las distintas posiciones sobre la epistemología personal. 

 

Se ha revisado en este trabajo, la metodología seguida para la validación de las 

propuestas teóricas, y es una conclusión la necesidad de elaborar instrumentos de 

medida que permitan, entre otras cosas, establecer de modo más claro el número 

y naturaleza de las dimensiones de la epistemología personal, y la relación 

positiva o negativa que se tiene con elementos del aprendizaje autorregulado, la 

metacognición, el cambio conceptual y la motivación en su 

dependencia/independencia del contexto académico y cultural. Asimismo, es 

necesario proyectar métodos que resuelvan las controversias encontradas, 

particularmente el decremento en puntuaciones en el uso de un enfoque profundo, 
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encontrado en función del avance en grado o nivel escolar, que cuestiona el 

modelo desarrollista de la epistemología personal, el cuestionamiento sobre la 

definición a priori de clases que definen la epistemología personal en vez de 

obtener tales categorías a partir de la misma investigación, y la diferencia en 

resultados al aplicar el análisis factorial sobre clases y subclases o sobre reactivos 

particulares. 

 

La construcción del campo de estudio de la epistemología personal requiere de la 

resolución de problemas conceptuales y metodológicos al mismo tiempo, ya que 

se observa una relación circular entre ellos, esto es, dependiendo de la manera 

como se construyen y validan los instrumentos de medida se ha venido 

determinando la estructura y naturaleza del concepto que, a su vez, exige 

validación analítica y construcción de mejores instrumentos para su investigación. 

Por lo que las propuestas deben considerar de manera coordinada ambos tipos de 

problemas, teniendo como fin la conformación de un modelo teórico que lleve a 

derivar experiencias de investigación que den sustento, tanto a los componentes 

de las creencias epistemológicas como a las relaciones internas y externas con 

otros elementos en donde se incluyan de manera central aquellas que tienen con 

el aprendizaje y el desempeño académico. Ya que hasta donde esta revisión 

alcanza, no se ha propuesto un sistema de enseñanza-aprendizaje viable que se 

sustente de estos conocimientos y que demuestre en su aplicación práctica de 

largo alcance que produce una mejoría en los resultados académicos. 

 

También, es clara la necesidad de vincular la epistemología personal, en tanto 

serie o sistema de creencias sobre el conocimiento y el aprendizaje, con las 

teorías del aprendizaje, justificando tal relación desde un punto de vista teórico 

que le proporcione mayor contexto dentro de un marco psicológico. 

 

Conforme a la información revisada el esquema propuesto por la Dra. Schommer 

prevalece por encima de otras propuestas indicando un total de cuatro clases de 

creencias epistemológicas, dos referidas al conocimiento: simplicidad y 
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certidumbre, y dos más relativas al aprendizaje: rapidez y naturaleza de la 

habilidad. Sin embargo, existen otras propuestas igualmente puestas a prueba 

mediante instrumentos de medida semejantes a los utilizados por la Dra. 

Schommer, que indican que las clases o dimensiones de la epistemología 

personal son sólo tres al unir en una sola las dos clases sobre el conocimiento, o 

bien cinco, considerando dos tipos distintos de certidumbre del conocimiento y dos 

clases diferentes a las de otros autores: pensamiento integrador y aprendizaje 

incremental; así como esquemas totalmente distintos en cuanto a las clases 

propuestas, por ejemplo, dualismo, multiplicidad, relativismo, compromiso con el 

relativismo. Por lo que se debe buscar que la investigación enriquezca la 

comprensión de la epistemología personal sobre la base funcional de su 

mediación hacia el estudio, el aprendizaje y el desempeño académico en general. 

 

 

 

Del mismo modo, es necesario abundar más acerca de la relación entre 

epistemología personal, resultados de aprendizaje y metacognición en cuanto a la 

comprensión, el cambio conceptual y la autorregulación; ya que en algunos 

autores la metacognición representa un nivel más elevado al que pertenecen las 

creencias epistemológicas y en otros estas están por encima de aquella. 

 

En el esquema siguiente se presenta una aproximación derivada de los hallazgos 

en la investigación sobre el tipo de relaciones centrales que la epistemología 

personal tiene con otros elementos como enfoque y orientación al aprendizaje, 
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motivación, metacognición,  autorregulación, características personales, etc., en 

donde es posible ver la complejidad de estas relaciones. 

 

 

 

En lo que sigue se señalan como contribución al objeto de estudio revisado, 

análisis y sugerencias de problemas en la definición de las dimensiones de la 

epistemología personal  y de la metodología utilizada, así como sugerencias para 

futuras investigaciones. 
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1.1. Aspectos metodológicos 

En los autores revisados, la entrevista abierta con respuestas en escala tipo Likert 

ha sido el instrumento más empleado para obtener información sobre lo que 

piensa el estudiante del conocimiento, del conocer y del aprendizaje, utilizándola 

en estudios en distintos países y culturas con la intención de aportar elementos de 

comprensión al complejo asunto de las creencias epistemológicas, así como en 

poblaciones de distinto género y edad. El método principal de estos estudios ha 

sido el fenomenográfico ya que la concepción de sus creencias epistemológicas 

depende de las descripciones y puntuaciones que el estudiante hace con base en 

su juicio personal. 

 

En esta línea Hofer y Pintrich (1997, 2002) establecieron tres tipos de 

investigación consistentes en: 

a) La manera como la experiencia educativa es interpretada por el alumno. 

b) El análisis del pensamiento y del razonamiento. 

c) La relación entre creencias epistemológicas y varios aspectos del 

aprendizaje.  

 

En cuanto al estudio de la relación entre creencias epistemológicas y otros 

aspectos del aprendizaje, la idea básica sobre la que ha procedido es que las 

creencias epistemológicas forman parte de mecanismos metacognitivos 

subyacentes al aprendizaje (Hofer & Pintrich, 1997; Ryan, 1984; Schoenfeld, 1983; 

Schommer, 1990; Schommer, Crouse, & Rhodes, 1992). No hay, sin embargo, 

algún diseño experimental propuesto que haya tomado en cuenta esta pertenencia 

o que haya buscado esclarecer la estructura y funcionamiento de la metacognición 

con relación directa a la epistemología personal, y la posibilidad de influir en ella. 

Ya que, de acuerdo con la teoría metacognitiva, ésta contiene elementos que no 

son susceptibles de enseñanza, lo que dificulta la promoción de tales elementos 

en beneficio del aprendizaje del alumno. De ser este el caso, se estaría 
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dificultando también el desarrollo de las creencias epistemológicas hacia niveles 

de mayor complejidad, al menos de manera directa. 

 

Por metacognición se ha definido la capacidad para autorregular el propio 

aprendizaje, mediante el uso de estrategias, el monitoreo y control del avance en 

el aprendizaje y la evaluación de los resultados. La metacognición implica por 

tanto dos procesos: a) el conocimiento sobre la propia cognición, de su 

funcionamiento y de los factores que intervienen en los resultados de una 

actividad; y b) la regulación y el control de las actividades realizadas para el 

aprendizaje. El primer proceso es posterior al segundo en cuanto a su desarrollo 

en la persona, y este segundo es dependiente de la situación y la actividad 

concreta. 

 

El concepto de metacognición ha sido dividido en procesos de tipo ejecutivo, en 

donde se encontraría la influencia de los sistemas de creencias del estudiante, y 

en procesos no ejecutivos o cognitivos sobre los que actúan los primeros mediante 

actividades de autorregulación. Los procesos cognitivos incluyen una base de 

conocimientos tanto específicos de la materia o tarea o situación concreta de que 

se trate, como generales acerca del mundo y la realidad que dan sustento a los 

sistemas de creencias sustentados por el estudiante. 

 

La metacognición, dada su función de regular los procesos de aprendizaje, sería 

parte integral del constructo de aprendizaje autorregulado (cf. Zimmerman, B. J., 

1989; Pintrich, P. R., 2000), entendiendo este último constructo como una forma 

de control de la acción que integra: conocimiento metacognitivo, regulación de la 

cognición y motivación; noción más completa que la de metacognición. Y en este 

mismo sentido los sistemas de creencias formarían parte del aprendizaje 

autorregulado como elementos que influyen no sólo sobre la cognición sino 

también sobre los procesos metacognitivos, junto con otro tipo de procesos 

externos a la metacognición, tales como la motivación, la influencia del contexto, 

las características de la tarea, etc. 
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Otro aspecto que no ha sido desarrollado en la investigación es el relativo al 

cambio evolutivo de los sistemas de creencias. Schommer (1994) supone que las 

creencias epistemológicas evolucionan, aunque no señala cuál es el papel de la 

maduración y de la educación sobre ello, y los instrumentos de medida utilizados 

no responden a esta pregunta de investigación, con lo cual se quedan en el nivel 

descriptivo sin entrar en un nivel explicativo que permitiese generar modelos 

educativos sobre la base de hipótesis a ser probadas de manera empírica. 

 

La prueba empírica requiere hacerse con relación a diversos elementos que se ha 

visto afectan a la epistemología personal, tales como: el tipo de prácticas de 

enseñanza, el contexto académico e institucional (que genera demandas 

específicas sobre el desempeño del alumno y los resultados de aprendizaje), las 

creencias epistemológicas sostenidas por el docente (no sólo en lo que respecta al 

conocimiento, el conocer y el aprendizaje sino también acerca de su papel 

docente dependiendo del nivel escolar en que se ubique, de sus creencias sobre 

las características y posibilidades de aprendizaje de sus alumnos en función de 

edad y género), la influencia cultural, el tipo de materia o contenido a estudiar, las 

finalidades del estudio, las relaciones entre metacognición y autorregulación del 

aprendizaje, etc. 

 

Procesos ejecutivos 

(metcognitivos) 

Procesos no-ejecutivos 

(cognitivos) 
regulan 

Sistemas de 

creencias 

Base de 

conocimientos 
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  afectan implican 
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Es deseable un método cuantitativo de investigación de la epistemología personal 

que no esté abierto a la interpretación, cuyos instrumentos de medida sean 

aplicables a grandes muestras por periodos extensos y de manera longitudinal, 

para posibilitar el seguimiento del desarrollo de las creencias epistemológicas en 

función de: edad, grado escolar, materias llevadas en conjunto que muchas veces 

presentan relaciones entre sus contenidos, distintos contextos educativos con 

características  establecidas tanto institucionalmente, como por efecto de las 

diferencias entre docentes que entran en interacción con el estudiante, entre otros. 

Así como mediante instrumentos que aporten información de las relaciones entre 

la epistemología personal ubicada en cierto nivel de su desarrollo y las técnicas de 

estudio utilizadas en función del tipo de contenido y de las finalidades del estudio, 

buscando correlaciones significativas que propicien un mejor aprovechamiento de 

aquellas. 

 

Los hallazgos de Watkins, Hattie y Astilla (1986) en alumnos de secundaria sobre 

la correspondencia entre el avance de grado escolar y el uso de estrategias de 

aprendizaje más complejas, los hallazgos de Biggs (1987b) respecto a un 

decremento en los enfoques de aprendizaje superficial y profundo durante el 

periodo de 14 a 16 años de edad, los de Biggs y Moore (1993) respecto a 

diferencias de género y de Eklund-Myrskog y Claes-Göran (1999) con estudiantes 

de 18 a 19 años de edad que mostraron puntajes menores que los alumnos de 16 

a 17 y de 17 a 18 años de edad en estrategias profundas y enfoque de logro, son 

aparentemente contradictorios con relación a la hipótesis de un desarrollo de las 

creencias epistemológicas y de aprendizaje en función del crecimiento del alumno 

y su progreso educativo. La construcción del constructo epistemología personal, 

requiere atender y resolver estas contradicciones con relación a un marco teórico 

del desarrollo cognitivo actual. Watkins (1996) ha sugerido la existencia de un 

efecto de búsqueda de “popularidad social” que determina el tipo de respuestas al 

cuestionario, y que de ser así, llevaría a la necesidad de considerar este tipo de 

efectos del instrumento y la metodología en el estudiante como parte del contexto 
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y de la cultura, e implicaría la necesidad de mejorar el método de indagación en 

estos estudios. 

 

Es decir, no es suficiente con señalar la co-ocurrencia o relación entre cierto grado 

de desarrollo epistémico en el alumno y el enfoque o estrategia que utiliza en su 

aprendizaje, sino que se requiere dejar en claro si tales relaciones son estables, si 

acaso varían con el tiempo y otros factores y cómo lo hacen. Aún no es definitiva 

la idea de que exista un desarrollo por etapas fijas respecto a la epistemología 

personal, ni que éste vaya de manera paralela al desarrollo ontogénico del 

individuo.  

 

De manera semejante, los resultados que muestran que bajo la influencia de 

culturas distintas aparecen dimensiones iguales de la epistemología personal, 

requieren ser replicados utilizando otros instrumentos para resolver la duda de si 

no se trata de un efecto producido artificiosamente por estos. 

 

La definición de las relaciones entre creencias epistemológicas y de aprendizaje, 

el desempeño escolar y los resultados de aprendizaje es un requisito previo al 

diseño de una metodología e instrumentos de investigación. Se sabe, por ejemplo 

que los estudiantes que acuden a un enfoque superficial de aprendizaje presentan 

una motivación externa, buscan cumplir los requerimientos y evitar el fracaso 

escolar respecto a ellos, utilizando estrategias de repetición en el procesamiento 

de la información. Asimismo que los estudiantes que presentan un enfoque 

profundo de aprendizaje, tienen una motivación intrínseca, buscan comprender de 

manera significativa la información y emplean estrategias significativas que les 

permitan integrar el conocimiento formal con la experiencia personal relacionando 

los hechos con las conclusiones. Y que los estudiantes cuyo enfoque de 

aprendizaje corresponde al de logro presentan una motivación basada en la 

necesidad de obtener éxito, competir con los otros y lograr calificaciones altas 

usando estrategias organizacionales.  
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Pues, si bien los dos primeros enfoques son contrarios entre sí, el tercero resulta 

ambiguo con relación a ellos ya que para que un estudiante con enfoque hacia el 

logro obtenga éxito reflejado en calificaciones altas es necesario que cumpla los 

requerimientos del sistema escolar, caería dentro de las características propias del 

enfoque superficial, es decir, buscar el éxito conforme al sistema es equivalente a 

buscar cumplir los requerimientos que el sistema establece, a evitar el fracaso 

escolar y a tener como motivación un hecho externo.  

 

Mientras no se esclarezcan las diferencias que definen a estos tipos de enfoque 

sobre el aprendizaje será difícil elaborar instrumentos y métodos que midan sus 

efectos sobre el desempeño académico. 

 

Para lo anterior será necesario, también, revisar los resultados reportados 

mediante la aplicación del LPQ y del SPQ que confirman sólo los factores 

profundo combinado con el de logro, y superficial (Biggs, Kember, & Leung, 2001; 

Kember & Leung, 1998) desde un punto de vista teórico explicativo que permita 

conciliar el enfoque de logro, no con el profundo, sino con el superficial como 

parecería más lógico. 

 

El hecho de que a ciertas creencias epistemológicas o a cierto grado de su 

desarrollo correspondan ciertos tipos de desempeño académico, de enfoques y 

estrategias de de aprendizaje, hace pensar en la posibilidad de una relación 

causal o secuencial entre ellos que puede esquematizarse del siguiente modo: 

 

 

 

Sin embargo, un análisis cuidadoso muestra que el enfoque de aprendizaje 

pudiera estar determinado por el tipo de motivación (externa o intrínseca) y por las 

demandas del contexto académico determinado por las propias creencias del 
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docente más que por las creencias del alumno respecto al conocimiento y al 

conocer.  

 

Es decir, si el examen que va utilizar por el profesor requiere de un conocimiento 

preciso en la forma, entonces el enfoque profundo quedará descartado como 

aproximación al estudio, y lo mismo sucederá si las preguntas del examen son de 

tipo objetivo, independientemente de que el estudiante asuma que el conocimiento 

es tentativo, inacabado y provisional.16 El estudiante que sabe que debe tener 

éxito en sus estudios dejará de lado sus creencias personales para buscar cubrir 

los requisitos que el sistema le demanda, pues además de poder querer ampliar 

su conocimiento por el valor intrínseco de una buena preparación, también querrá 

cumplir los criterios de aprobación y promoción que la escuela ha determinado. 

 

Por lo que se establece la necesidad de contar con propuestas que coordinen los 

resultados hallados por la investigación en epistemología personal y el desempeño 

académico, en el que las relaciones entre los elementos no se supongan causales 

sino en interacción que genera un contexto que hace más probable la ocurrencia 

de ciertos resultados en correspondencia con ciertos enfoques,  y de estos últimos 

según cierto valor asignado a las creencias epistemológicas y a otros elementos. 

 

Así, un diagrama más preciso y acorde a los diversos modelos teóricos surgidos 

de la investigación sobre enfoques de aprendizaje (Biggs, 1991; Entwistle, 1981; 

Ramsden, 1988) que afirman que el logro académico depende del enfoque o 

aproximación hacia el aprendizaje, y éste, a su vez, depende de factores como las 

características del contexto y la percepción del alumno sobre el mismo y sobre la 

tarea, percepción que están relacionada con sus características personales, entre 

las que se cuentan sus creencias sobre el conocimiento y el aprendizaje; sería el 

siguiente: 

                                                      
16

 Es algo conocido en educación que un alumno estudiará de manera diferente si sabe que el 
examen es de preguntas de opción múltiple a que si es de reactivos que le pidan construir una 
respuesta extensa. Estas condiciones puede actuar como elementos motivadores determinando la 
estrategia de estudio en función de la demanda del examen y es necesario investigar el papel que, 
en dado caso, desempeñaría la epistemología personal sustentada por el alumno. 
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El contexto y las características de la tarea, como son percibidos por el alumno en 

función de sus características personales, su motivación y sus sistemas de 

creencias, mantienen entre sí una influencia mutua que lleva a pensar que los 

sistemas de creencias son atributos inestables de tipo psicológico que dependen 

del contexto de aprendizaje (Entwistle & Ramsden, 1983), y se ven afectados por 

las creencias de los profesores acerca del aprendizaje y de la enseñanza 

(Entwistle, McCune, Walker, 2001; Kember, 2000) como parte del contexto 

académico y de las características de la tarea asignada, lo que pudiera ofrecer 

una explicación al hecho del decremento en los puntajes a pesar del avance en la 

edad de los alumnos, independientemente del tipo de enfoque sustentado. 
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1.2. Relación con la motivación, la cognición y el aprendizaje 

En esta revisión se ha puesto de manifiesto que las distintas investigaciones sobre 

la epistemología personal y el análisis de resultados mediante análisis factorial, 

han logrado establecer ciertas dimensiones de creencias del estudiante acerca de 

la naturaleza del conocimiento, del conocer y del aprendizaje, así como las 

relaciones con creencias de autoeficacia, orientación al dominio de metas y el uso 

de estrategias autorregulatorias. Se han establecido también, dos tipos de 

motivación como parte de los elementos que influyen en la cognición y el 

aprendizaje: motivación externa y motivación intrínseca que se corresponden en 

otros autores como orientación hacia la motivación superficial y orientación hacia 

la motivación profunda. 

 

En el estudio de la relación entre las creencias epistemológicas, la motivación y 

las estrategias autorregulatorias, Schutz, Pintrich, y Young (1993), y Hofer (1994) 

encontraron una relación entre creencias complejas y la adopción de metas de 

dominio, así como un efecto sobre una mayor motivación intrínseca en estudiantes 

altamente autoeficientes.  

 

Por el contrario, las creencias ingenuas se asocian negativamente a creencias 

motivacionales de adaptación tales como autoeficacia y orientación al dominio de 

metas (Bråten & Strømsø, 2005; Neber & Schommer-Aikins, 2002). Y los 

estudiantes con creencias complejas acerca del conocimiento están motivados por 

su interés personal en la materia (Rozendaal, Brabander & Minnaert, 2001)  
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Desde hace tiempo la psicología educativa ha establecido que la motivación 

externa (por ejemplo los premios, los castigos, las calificaciones, etc.) no 

compromete al estudiante con el valor del conocimiento y del aprendizaje, 

mientras que la motivación intrínseca sí lo hace y ayuda a un aprendizaje de 

mayor significado. En la revisión de la investigación sobre creencias 

epistemológicas aquí presentada, queda claro que el tipo de motivación 

sustentado por el estudiante tiene relación con lo que piensa sobre el 

conocimiento y el aprendizaje, sugiriendo la posibilidad de ejercer influencia sobre 

el tipo de motivación al propiciar condiciones que lleven al alumno a modificar sus 

creencias epistemológicas pasando de un nivel de ingenuidad o simpleza hacia 

otro de mayor complejidad y relativismo.  

 

El hecho de que la motivación afecte el desempeño escolar da importancia al 

estudio de los elementos que afectan a su vez a la motivación, entre otros, la 

epistemología personal sobre el conocimiento, el conocer y el aprendizaje. 

Siguiendo a Pintrich et al., (1993), las creencias epistemológicas y las metas 

motivacionales de los estudiantes tienen un efecto importante que determina el 

grado de compromiso que se establece con la tarea, así como con la persistencia 

en su realización. 

 

No obstante, persiste la incógnita sobre la dirección de la relación entre estos 

procesos, ya que no se ha encontrado en esta revisión alguna evidencia de que la 

epistemología personal tenga un sentido causal sobre la motivación en forma 

lineal y directa. Entendiendo la motivación como el interés del alumno en la tarea, 

es posible que un estudiante solamente esté interesado en pasar una materia o 

realizar una tarea con el fin de acceder a otra de mayor importancia para él, pero 

sin que haya necesariamente correspondencia con sus creencias epistemológicas 

y de aprendizaje que bien pudieran ser complejas y de las cuales el estudiante no 

haga ninguna aplicación en el caso de esa materia, pudiendo aprenderla de 

manera mecánica para aprobar los exámenes. 
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Lo mismo es válido para las creencias de autoeficacia que pueden estar 

relacionadas más con las experiencias anteriores con contenidos de aprendizaje 

difíciles de comprender que lleven al estudiante a la idea de que la falla está en él 

más que en la dificultad o densidad del contenido. Estas mismas experiencias 

pueden ocasionar en el estudiante la creencia de que no vale la pena un 

compromiso fuerte con la tarea sino solamente desplegar el esfuerzo mínimo 

necesario para cubrir los requisitos de aprobación de la tarea, es decir, generar 

una motivación de tipo externo cancelando la posibilidad de conseguir un 

aprendizaje profundo y más significativo. 

 

Se requiere por lo tanto, mayor investigación al respecto de si la motivación es: a) 

un proceso modificable o cambiante en el tiempo en función de los cambios en la 

epistemología personal, en el contexto académico y en las demandas de la tarea; 

b) si existe una relación lineal desde las creencias epistemológicas hacia el tipo de  

motivación, c) si la motivación constituye un proceso estable del sujeto o se crea 

en función de las características de la tarea y de la experiencia previa del 

estudiante con contenidos semejantes. 

 

A partir de esta revisión se puede señalar que no hay elementos que permitan 

asumir que las creencias epistemológicas son causales en algún sentido de otro 

tipo de creencias como las creencias emocionales, aquellas sobre la propia 

eficacia, sobre los enfoques del aprendizaje y sobre la motivación; por lo que es 

posible la existencia de elementos comunes a todas ellas de manera paralela y no 

secuencial, en una organización que hace corresponder ciertos niveles de unas 

con los niveles semejantes o del mismo tipo en otras, conforme a los hallazgos de 

la investigación. Es posible que entre estos elementos supra ordinados estén el 

contexto y la naturaleza de la tarea, cuyos requisitos y características 
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determinarían de manera directa la motivación del estudiante y a partir de ella la 

selección práctica de enfoque y estrategia. 

 

 

 

En el diagrama anterior los elementos centrales corresponden a las características 

del contexto y la tarea, y se ubica a las creencias epistemológicas como parte de 

las características personales del estudiante. La línea punteada implica la duda de 

que haya un efecto de estas creencias sobre la percepción del contexto y la tarea, 

que determinan junto con la motivación el tipo de enfoque, el compromiso con la 

tarea y la perseverancia sobre la misma. 

 

Si las creencias epistemológicas influyen sobre el tipo de motivación (ya que, por 

ejemplo, quien considere que el conocimiento es simple y dependiente de la 

autoridad sólo se preocupará por recordarlo y reproducirlo, definiendo el tipo de 

motivación, de compromiso y perseverancia en la tarea) pero no en la percepción 

del contexto y de la tarea, los aspectos del proceso de aprendizaje estarán 

principalmente determinados por ellos, definiendo lo que hay que hacer y la 

finalidad de hacerlo, y determinando tanto el enfoque como las estrategias a 

utilizar. 

 

Así, no basta con llevar al alumno mediante cambio conceptual a modificar sus 

creencias epistemológicas pasando de simples a complejas para que se dé de 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

5
3

 

manera automática un cambio en el enfoque del aprendizaje y en el tipo de 

motivación por ciertas tareas. La investigación al respecto no nos dice nada sobre 

cómo manejar la motivación del estudiante para llevarlo a un mayor compromiso 

con su aprendizaje, ni tampoco nos indica cuál era el estado inicial de la 

motivación y cuál el final en función de los resultados obtenidos con cierta tarea. 

Por lo que se requiere investigar cómo evoluciona la motivación en función del 

cambio epistémico del alumno y cómo surgen en primera instancia las creencias 

epistemológicas. Asimismo, es deseable contar con modelos en tiempo real que 

den cuenta del cambio en la motivación, el compromiso y la persistencia cuando, 

por ejemplo, después de los primeros minutos de realizar la tarea no se obtienen 

los resultados esperados o se hace evidente para el estudiante una mayor 

complejidad de la tarea. 

 

La motivación es uno de los aspectos esenciales para que se dé la 

autorregulación de los procesos de aprendizaje. Bråten y Strømsø (2005) han 

investigado la relación entre epistemología personal y aprendizaje autorregulado 

en función del tipo de práctica de enseñanza según sea el área de estudio. 

Encontraron que las creencias ingenuas se asocian negativamente con creencias 

de autoeficacia, orientación al dominio de metas, motivación en el estudio y uso de 

estrategias autorregulatorias. Es decir, que quienes sustentan creencias ingenuas 

sobre el conocimiento presentan el resto de las características mencionadas. Y 

por su parte, Garrett-Ingram (1997) mostró que la creencia sobre el conocimiento 

como algo simple aparece relacionada con creencias bajas de autoeficacia, 

control, valoración de la tarea y orientación intrínseca a metas. 

 

Tres de las cuatro dimensiones epistemológicas investigadas por Schommer están 

relacionadas de manera significativa con los constructos motivacionales como 

sigue: 
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Una pregunta más, general, sobre los hallazgos y su aplicación a la educación es 

si bastaría con modificar el contexto de clase y las demandas de la materia para 

mejorar el desempeño de los alumnos solicitándoles, por ejemplo, la realización de 

tareas que requieran el uso de procesos complejos, sin pretender modificar sus 

creencias epistemológicas. Sin duda la medición del tipo de creencias 

epistemológicas de un estudiante le informaría al docente si puede, en cierta 

medida, dejarlo a un proceso autónomo y autorregulado, y dedicar mayor tiempo a 

quienes demuestran creencias ingenuas, ya que se predice que aquellos 

estudiantes con creencias complejas también tendrán motivación profunda o de 

logro, usarán estrategias procesamiento profundo o de logro y serán capaces de 

autorregular su aprendizaje; lo que en sí confiere valor e importancia a estos 

conocimientos. 

 

2. Implicaciones teórico-prácticas 

Uno de los aspectos importantes de cualquier revisión sobre los avances de 

investigación, como en este caso de la epistemología personal, es sin duda, poder 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

5
5

 

derivar conclusiones que apunten hacia lo que tales hallazgos implican. Es decir, a 

partir de los resultados de la investigación y de las discusiones teóricas al 

respecto, se requiere generar sugerencias para orientar los nuevos rumbos que 

deba tomar la investigación, así como la manera en que es posible aplicar esos 

hallazgos y teorías a campos prácticos como el de la educación escolar.  

 

Cuando se parte de la investigación realizada en el ambiente real del aprendizaje 

bajo distintos contextos escolares, con exigencias académicas diferentes en 

función de la materia de enseñanza o del enfoque que a ésta da el currículo o el 

docente, es posible considerar elementos a modificar en ambientes escolares para 

producir condiciones más adecuadas al tipo de comportamiento y pensamiento 

que se desea lograr en el estudiante, mas no así en cuando las investigaciones se 

basan en la aplicación de cuestionarios e inventarios considerando las respuestas 

de los estudiantes como indicadores fidedignos de los procesos bajo estudio. En 

este último caso las respuestas de los estudiantes pueden verse afectadas por 

variables respecto a expectativas sociales y se darán en condiciones en las que 

los enfoques, procesos y estrategias declarados formalmente están de hecho 

ausentes. 

 

No obstante estas limitaciones y con la seguridad de que se requiere aún mucha 

más investigación mediante nuevas metodologías, aún es posible derivar 

implicaciones con el fin de diseñar modelos explicativos y predictivos de la 

conducta, estrategias y procesos de enseñanza y aprendizaje, estrategias de 

estudio, entre otras, que hagan uso del conocimiento científicamente basado y 

apoyen el mejoramiento de los procesos por los que se aprende. 

 

2.1. Creencias y estrategias para diferentes dominios educativos 

La investigación ha establecido la posibilidad predictiva de las creencias 

epistemológicas sobre diversos aspectos del desempeño académico. Por ejemplo, 

se ha visto que las creencias sobre la certidumbre del conocimiento se asocian 

con la comprensión, la metacomprensión y la interpretación de la información, 
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mientras que las creencias sobre la rapidez y naturaleza de la habilidad de 

aprendizaje se han asociado con la comprensión, la valoración de la tarea y el 

desempeño en general. Otros aspectos predichos por la epistemología personal 

son el pensamiento de orden superior, la persistencia sobre tareas académicas 

complejas y el uso de enfoques para la resolución de problemas (Muis, 2004; 

Schommer, 1993; Schommer et al., 1992; Schommer-Aikins et al., 2005). 

 

No obstante, en estos casos la función predictiva se refiere a que dada cierta 

condición de las creencias epistemológicas es esperable que en el análisis de las 

respuestas a los cuestionarios aparezcan, también ciertos procesos de 

aprendizaje relativos al enfoque sobre el aprendizaje, el tipo de motivación etc.; 

más en el sentido de una asociación entre estas variables, pero no como una 

relación direccional de unas a otras. Es decir, surge la duda sobre si en 

situaciones reales escolares se puede dar por sentado que un estudiante con un 

determinado perfil epistémico se desempeñará conforme a lo predicho 

formalmente, ya que sobre la situación real de aprendizaje pesan muchos factores 

que influyen en las acciones y decisiones que el estudiante pueda tomar. 

 

Así, en algunos estudios se ha analizado la relación de la epistemología personal 

respecto a la especificidad de dominio, incluyendo las estrategias de estudio y la 

resolución de problemas en disciplinas como: matemáticas, contabilidad, historia y 

aprendizaje en hipermedia (Buehl & Alexander, 2005; Peng & Fitzgerald, 2006; 

Phillips, 2001; Schommer-Aikins et al., 2005), cuyos resultados ofrecen 

información para caracterizar la actuación del estudiante en función tanto de sus 

creencias epistemológicas como del contexto educativo y las características de la 

materia. 

 

Los estudios sobre el dominio, generalmente, se han llevado a cabo en escenarios 

de educación superior y educación secundaria, por lo que es necesario ampliarlos 

a otros niveles escolares.  
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De igual manera se han reportado resultados en matemáticas, ciencias sociales, 

estudios de docencia, negocios, administración, ingeniería, humanidades, 

psicología, ciencias, historia, entre otros; mostrando que cuando los análisis eran 

entre sujetos existía homogeneidad en las creencias epistemológicas a través de 

diferentes dominios, mientras que si el análisis era inter-sujeto había diferencias 

dependientes del dominio. 

 

Por lo anterior, se considera la posibilidad de que los diferentes resultados sean 

producto de la naturaleza de los instrumentos empleados y del objeto de los 

análisis posteriores; o bien de que las creencias puedan ser generales en algunos 

casos, independientes del dominio, y en otros específicas del dominio según sea 

la influencia de otros elementos como el contexto y la cultura. 

 

Buehl y Alexander (2001) sugirieron niveles anidados de creencias 

epistemológicas. Por ejemplo, ante preguntas amplias se reportan creencias 

generales y ante preguntas acotadas se encontraron creencias específicas de 

dominio, sugiriendo una relación entre las creencias generales y las específicas de 

dominio en donde las segundas derivarían de las primeras. Sin embargo, es 

posible pensar el camino inverso, que primero surjan creencias específicas las 

cuales con la experiencia serían compactadas formando  conjuntos que den lugar 

a experiencias generales en un proceso semejante a lo que se ha propuesto para 

la formación de conceptos o a las etapas del modelo ACT* de John Anderson. O 

bien, una tercera posibilidad es que concurran ambos tipos de relación en función 

de variables pendientes de investigar que interactuasen en la formación y el 

desarrollo de las creencias epistemológicas. 

 

Olafson y Shraw han propuesto que las creencias epistemológicas pudieran 

depender de la naturaleza del proceso de aprendizaje puesto en juego en 

determinadas circunstancias, lo que postula una vía más a ser investigada en 

estudios posteriores. 
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2.2. Diseño de programas para fomentar en los alumnos procesos 

relacionados con la epistemología personal y estrategias de 

aprendizaje autónomo eficientes 

El diseño de programas educativos que apoyen mejores procesos de aprendizaje 

y sistemas de creencias epistemológicas más complejas o sofisticadas, es una de 

las aplicaciones más importantes del estudio de la epistemología personal, y tiene 

ante sí la posibilidad de experimentar distintas rutas según sea que se aboque a 

una u otra de las estructuras postuladas para tales sistemas. Por ejemplo, 

siguiendo a Phillips, Schommer, y otros el sistema de creencias estaría 

conformado por cuatro dimensiones epistemológicas, pero de acuerdo con las 

investigaciones de autores como Bråten & Strømsø (2005) estas dimensiones 

serían solamente tres, y a partir de Cano (2005) y Qian & Alverman (1995) serían 

cinco. Así, en tanto nuevos resultados de la investigación permiten generar un 

modelo sistémico que englobe estos resultados y les dé una perspectiva de mayor 

comprensión del fenómeno, el docente y los programadores educativos pueden 

aportar las experiencias de probar modelos de enseñanza diferentes con estas 

bases. 

 

Aquí, la discusión no se centraría alrededor de qué datos utilizar para un análisis 

factorial, si  escalas o reactivos, sino sobre variables de desempeño en los 

estudiantes al interior de cada modelo y programa, considerando también el efecto 

de variables contextuales, personales y culturales. 

 

El modelo del cambio conceptual ofrece un área particular de investigación sobre 

el desarrollo de las creencias epistemológicas en función de la comprensión que el 

estudiante tenga de la investigación científica. El modelo propuesto por Jean 

Piaget para la comprensión del desarrollo de la inteligencia implica en cierta forma 

la idea del cambio conceptual y hace alusión a un proceso evolutivo condicionado 

por la especie mediante la sucesión fija de etapas del desarrollo individual. A esta 

visión, Lev Vygotsky sumó el papel desempeñado por los procesos sociales sobre 

el individuo en desarrollo, otorgando al lenguaje un sitio preeminente en la 
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conformación del pensamiento, lo que ha llevado a la consideración de elementos 

e influencias contextuales y culturales para la comprensión del desarrollo de la 

epistemología personal, siendo una de las implicaciones aplicables a la educación 

desde el nivel básico, la creación de programas de ciencia que formen en el 

alumno las bases para comprender la manera como se construye el conocimiento 

desde una perspectiva social y de pensamiento crítico, que permita en años 

posteriores avanzar en la adopción de un sistema de creencias epistemológicas 

que apoyen un mejor desempeño escolar y el uso de estrategias adecuadas al 

aprendizaje permanente. 

 

El proceso de aprendizaje escolar considera tanto los esquemas de pensamiento 

desarrollados a través de etapas de desarrollo infantil con base en la interacción 

con el entorno, como la existencia de conocimientos previos que dan anclaje a la 

adquisición de nuevos conocimientos significativos, y asume que el conflicto 

cognitivo puede ser un elemento de motivación para recuperar un equilibrio 

intelectual en lo que se sabe; por lo que dotar al alumno, desde los años básicos 

de educación, de conocimientos pertinentes a lo que posteriormente habrá de 

aprender, es una forma de dar continuidad a la educación, ya no desde una 

perspectiva administrativa de reformas educativas cíclicas o de la revisión y 

cambio de los contenidos y estructura curriculares, sino desde el enfoque científico 

de facilitar la instalación de procesos de pensamiento útiles dentro del desarrollo 

personal de los alumnos, que desafíe el pensamiento y las creencias ingenuas  en 

beneficio de visiones relativistas del conocimiento y de la formulación de 

explicaciones tentativas y acumulativas del entorno que, además, pondrían las 

condiciones para aprender a aprender y para el aprendizaje permanente. 

 

Dado que las creencias epistemológicas de los estudiantes y las metas 

motivacionales determinan o afectan de manera importante el tipo de compromiso 

con la tarea y la persistencia para su realización (Pintrich et al., 1993), la creación 

de programas de enseñanza y cursos de ciencia en los niveles básicos de 
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escuela, asegurarían o propiciarían actitudes positivas hacia la tarea, hacia la 

autoeficacia y hacia el compromiso y perseverancia con la tarea. 

 

Las investigaciones han mostrado las características de la tarea pueden ser un 

desafío que plantea ciertas dificultades para el estudiante, y que ante ello, sus 

creencias epistemológicas influirán en la selección del enfoque de aprendizaje y 

de las estrategias de estudio para su desempeño ante la tarea, pero si 

previamente se hubiere facilitado la creación de un adecuado sistema de 

creencias epistemológicas por el educando, el desempeño ante tales demandas 

de la tarea estará posición de un mejor control y regulación por el propio alumno. 

 

Las concepciones de sentido común que se comparten con gran rapidez ante las 

posibilidades de las comunicaciones vía Internet, pueden ser el punto de partida 

para que mediante esas redes de comunicación se facilite y promueva un tipo de 

pensamiento que corresponda a creencias relevantes y sustentadas en los hechos 

científicamente interpretados. Las personas con un sistema de creencias más 

complejo y maduro estarán en mejor posición para lograr el cambio conceptual.  

 

El trabajo de algunos investigadores, por ejemplo Carey et al., (1989), Driver et al., 

(1996), Larochelle & Desautels (1991), Solomon et al., (1994) (citados en Qian & 

Alvermann, 2000), sobre tres distintos tipos de creencia respecto del propósito de 

la ciencia que corresponden a: a) intentar describir un evento o fenómeno, b) que 

el conocimiento científico está garantizado por la autoridad en la materia, lograda 

mediante años de especialización, y c) que el conocimiento científico se adquiere 

mediante procesos empíricos que deja de lado su naturaleza social; ofrece una 

secuencia que va de creencias ingenuas hasta creencias relativistas más 

deseables y necesarias para el aprendizaje, y puede marcar la secuencia de 

programas que lleven de un extremo al otro a los alumnos al terminar la educación 

básica, en un sentido semejante al de la zona de desarrollo próximo referido a la 

epistemología personal.  
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Existe también una relación importante a ser tomada en cuenta entre las creencias 

sobre el conocimiento y aquellas sobre la investigación científica, que han 

mostrado predominancia en la mente del docente y que afectan sus programas de 

enseñanza. Cuando la enseñanza está influida por la percepción que el profesor 

tiene de la investigación, los estudiantes perciben los cursos como de mayor 

actualidad, más estimulantes de la curiosidad intelectual y propiciadores de mayor 

compromiso en el docente. 

 

La idea del conocimiento como un conjunto de hechos está relacionada con el 

concepto de investigación entendida como descubrimiento de patrones y con una 

enseñanza enfocada hacia la transmisión de conocimientos. Mientras que 

considerar al conocimiento como una construcción personal se relaciona con la 

idea de investigación en tanto creación de patrones y una enseñanza  

enfoca más hacia propiciar el pensamiento crítico; y esto se da también en la 

relación entre la concepción de investigación y el enfoque de enseñanza. 

 

El modelo de aprendizaje STS (Science-Technology-Society) basado en la 

generación de ambientes escolares con perspectivas multidisciplinarias dirigidas a 

promover distintos procesos de pensamiento, comparte con el modelo 

constructivista la búsqueda de la autonomía del estudiante y la interacción con 

otros para ir creando su propio conocimiento sobre conceptos científicos en el 

contexto de las experiencias humanas. 

 

Este modelo representa una reforma de la educación a nivel mundial iniciado en la 

década de los años ochenta. Sus acciones se han dirigido a la educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria), aunque hay también ejemplos en el nivel 

universitario en la formación de profesionales cuya orientación no es estrictamente 

científica o técnica. 

 

El modelo está caracterizado por: 
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1. Identificar problemas sociales relevantes para el estudiantado y de interés e 

impacto local o mundial. 

2. Emplear recursos locales para obtener información pertinente a la 

búsqueda de soluciones a los problemas identificados.  

3. Promover la participación activa de los estudiantes en esta búsqueda de 

información. 

4. Expandir las experiencias de aprendizaje más allá del tiempo de clase, del 

salón y de la escuela.  

5. Sostener un enfoque hacia el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología. 

6. Mantener una visión sobre la ciencia que trasciende al conjunto de 

conceptos que los estudiantes deben dominar para responder sus 

exámenes y aprobar.  

7. Enfatizar el proceso de adquisición de habilidades necesarias para resolver 

problemas.  

8. Promover la orientación vocacional hacia carreras científicas o técnicas.  

9. Favorecer oportunidades para que los estudiantes actúen en sus propias 

comunidades colaborando a la resolución de los problemas detectados.  

10. Identificar los medios por los que la ciencia y la tecnología pueden tener un 

efecto sobre la sociedad en el futuro.  

11. Dar autonomía a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

 

Los objetivos de este modelo se han definido como: 

a) Formar personas capaces de tomar decisiones cruciales sobre problemas y 

asuntos actuales, y para emprender acciones personales derivadas de tales 

decisiones (Yager, Robert E., 1992, citado en Garritz, Andoni, 1994) 

b) Preparar a los estudiantes para usar la ciencia y la tecnología en el 

entendimiento y mejoramiento de su vida diaria. 

c) Aplicar el conocimiento científico a la vida cotidiana e introducir las 

implicaciones sociales y ambientales del desarrollo científico y tecnológico.  

d) Utilizar los aspectos y problemas sociales para lograr satisfacer las 

necesidades de nuestra sociedad y nuestros estudiantes.  
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e) Enfatizar en todos los niveles la relevancia social y humana de la química.  

 

Asimismo, el modelo STS aborda elementos relativos a la epistemología personal 

de los estudiantes, considerando la posibilidad de utilizar estas creencias como 

base para la enseñanza STS. El resultado de sus acciones bien podría aportar al 

cambio en las creencias epistemológicas de los educandos preparándolos para 

manejar situaciones de mayor complejidad sobre su aprendizaje con base en 

creencias complejas sobre el conocimiento y el conocer.17 

 

La postura empiricista considera que el conocimiento científico está referido al 

descubrimiento de una realidad objetiva externa al sujeto, a través de la 

observación, experimentación o la aplicación de un método científico universal. 

Asimismo, considera que el conocimiento científico acumulado representa 

conocimiento infalible. Por su parte, el enfoque constructivista considera que la 

ciencia requiere del contexto teórico para interpretar las observaciones (cualidad 

teórica dependiente de la exploración científica o “theory-laden”18) y la función del 

cambio conceptual en progresiva evolución para la comprensión de la ciencia. 

Para este enfoque el conocimiento científico debe verse como una invención 

acerca de la realidad, construida sobre el acuerdo entre científicos participantes de 

paradigmas, formas aceptables de evidencia, concierto social de conclusiones e 

impacto tecnológico y contextual  

 

Desde hace tiempo los educadores han sabido que el conocimiento adquirido 

mediante redes conceptuales resulta más significativo y útil para posteriores 

aplicaciones del mismo, por lo que a la luz de los postulados actuales, los 

estudiantes con creencias epistemológicas avanzadas aprenderán más mediante 

un sistema de enseñanza basada en el constructivismo, y alumnos con creencias 

menos avanzadas se beneficiarán más de la enseñanza tradicional. 

                                                      
17

 Sitio Web Oficial del Programa STS: http://www.sts.psu.edu/ 
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Theory-laden: Observaciones  que deben ser interpretadas mediante alguna teoría científica. Es 
un adjetivo que indica que una expresión puede comprenderse solamente en el contexto de una 
teoría específica. 
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Sobre estos resultados, las instituciones educativas deben considerar la relación 

entre investigación y enseñanza, y comprender la manera como los académicos y 

los estudiantes perciben estos elementos en función de sus concepciones sobre el 

conocimiento de acuerdo con las dimensiones epistemológicas: 

 

 

 

Songer y Linn (1991, citados en Qian & Alvermann, 2000) sugieren la definición de 

las creencias epistemológicas como una síntesis de ideas agrupadas como 

dinámicas, estáticas o mixtas. Modelo que resulta útil para el desarrollo de 

programas que se basen en actividades de análisis y síntesis de casos y 

situaciones en donde se pase del nivel inicial al siguiente de manera gradual y 

dirigida por el docente y el programa de estudios. 

 

Es necesario que para crear tales programas los docentes reciban cursos de 

actualización que también los preparen dentro de un marco de creencias 

relativistas acerca del conocimiento, del conocer, de la inteligencia, del 

aprendizaje, de las características de género, del trabajo científico, de la 

motivación, de la autorregulación, de la autoeficacia etc., para asegurar un 

adecuado funcionamiento y éxito de los nuevos programas.  

 

Lo anterior implica una nueva perspectiva sobre lo que debe ser el sistema 

educativo en su planeación y programación de estudios, en la formación y el papel 

del docente, en el papel del alumno y en los fines deseables para formar 

ciudadanos que aporten a una mejor sociedad basada, no en prejuicios y temores 

sino en conocimiento validado científicamente para mejores estilos de vida. Una  

visión más ambiciosa y factible de la formación del individuo mediante la 

educación. 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

6
5

 

 

3. Alcances y limitaciones  

A lo largo de los estudios sobre las creencias epistemológicas se han señalado 

cuatro dimensiones epistémicas del conocimiento: su certidumbre, su origen 

(externo/interno), su carácter (individual/social) y su justificación, como la parte 

medular de las creencias epistemológicas relacionadas con la validez del 

conocimiento.  

 

Estas dimensiones no están fuera de controversia respecto a la manera en que 

hay que entenderlas siendo necesario un análisis más allá de la metodología de 

investigación que permita llegar a consensos sobre el significado de estos 

constructos. Por ejemplo, creer que el origen del conocimiento es externo  hace 

referencia a la manera como el conocimiento es adquirido si por construcción de 

quien conoce o por asimilación desde alguna fuente externa a él (cf. Belenky et al., 

1986). Si el conocimiento es construido por la persona, tendrá un carácter 

subjetivo negando la posibilidad del conocimiento objetivo dependiente del 

acuerdo entre observadores como pare de un proceso de construcción social que, 

a su vez, hace referencia a la validez del conocimiento dependiente de situaciones 

externas al sujeto. El carácter social del conocimiento corresponde a una 

categoría que debe añadirse a las dimensiones epistemológicas hasta ahora 

establecidas. 

 

La creencia en el origen o fuente del conocimiento como algo externo o intrínseco 

al sujeto demanda metodologías diferentes para su estudio ya que se estaría 

hablando de un proceso que, o bien es construido de manera personal con una 

validación mediante acuerdo intersubjetivo, o bien de un proceso de obtención del 

conocimiento a partir de fuentes externas al sujeto y que no depende de procesos 

de construcción propios, cuya validación debe hacerse no con referencia a otros 

sino con respecto a la realidad externa. 
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Un análisis de esta naturaleza abarca necesariamente la manera como se ha 

emprendido el propio estudio o investigación de la epistemología personal y los 

instrumentos utilizados, ya que, por ejemplo, al indagar acerca de la certidumbre 

del conocimiento, el tipo de preguntas formuladas a los estudiantes puede 

conducir al alumno a tratar de evitar la ambigüedad como una preferencia en 

cuanto a la manera de resolver ciertos problemas y no tanto al conocimiento de la 

creencia del alumno sobre el conocimiento y el conocer. Y del mismo modo, las 

preguntas sobre la simplicidad del conocimiento implican creencias más sobre la 

organización del conocimiento que no tiene relación con la validez del mismo y 

escapa al campo de la epistemología. 

 

Tampoco los estudios que se enfocan sobre la manera como el estudiante prefiere 

llevar a cabo su estudio (memorísticamente o de manera significativa, por 

estrategia profunda o superficial) se refieren a la validez el conocimiento, sino a 

las preferencias de estudio o procesamiento de la información (cf. Biggs, 1987a; 

Entwistle, 1988; Marton & Säljö, 1984; Pask, 1988 & Vermunt, 1992) 

 

En contra parte, la justificación del conocimiento (cf. Baxter Magolda, 1992; King & 

Kitchener, 1994; Kuhn, 1991) hace referencia a creencias sobre la legitimidad del 

conocimiento contraponiendo las creencias acerca de la aceptación irreflexiva de 

ciertos hechos y la de hechos justificados luego de su reflexión y evaluación crítica 

de la evidencia. 

 

De manera semejante, las investigaciones relacionadas con la lectura de textos y 

las creencias epistemológicas han mostrado que estas últimas influyen en la 

profundidad de la comprensión pero no en la memoria sobre lo leído, así como 

que los estudiantes que creen que el conocimiento es simple y consiste en hechos 

separados tienen problemas para integrar la información de fuentes textuales que 

presentan teorías contrapuestas sobre problemas científicos. 
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La manera como los estudiantes comprenden información en conflicto a partir de 

textos, estudiada por Hartman (1995) y Bråten y Strømsø (2007) (citados en Nist, 

Sherrie L. & Holschuh, Jodi Patrick, 2005), indica que solamente lo logran de 

manera profunda los lectores con la creencia acerca del conocimiento como 

complejo y tentativo que además confían en autores expertos; no así quienes 

creen que el conocimiento es construido por la persona que lee, esta última 

creencia ha demostrado su eficacia en la comprensión de textos narrativos. 

 

En México, estas son dos de las principales preocupaciones: entender cómo las 

creencias de los estudiantes afectan la comprensión de lectura de múltiples textos 

sobre temas complejos y reflexionar sobre las diferencia entre lectura de textos 

informativos y lectura de textos literarios. Una de las aplicaciones importantes de 

estos resultados es que los profesores deben diferenciar entre textos narrativos y 

expositivos cuando quieren que sus estudiantes discutan la relación entre el lector 

y el autor, así como considerar que las creencias epistemológicas actúan en estos 

casos como un aspecto de dominio experto, que exigen un tratamiento 

parcialmente distinto de los principiantes cuando se les exige confrontar múltiples 

textos. 

 

De manera tradicional, la investigación sobre la epistemología personal se ha 

abocado a las teorías y creencias que las personas tienen sobre el conocimiento y 

el conocer, y a la manera como se relacionan con el aprendizaje escolar. En 

contraparte, hay estudios que abordan la epistemología implícita en las prácticas 

de enseñanza y la manera como las interpretan los estudiantes.  

 

Por el lado teórico, se encuentran diferentes formas de entender lo que es la 

creencia en sí acerca de la naturaleza del conocimiento y del conocer, acerca de 

la medida en que estas creencias son de orden general o específico respecto al 

dominio de conocimiento (Hammer & Elby, 2002; Hofer, 2000; Muis, Bendixen, & 

Haerle, 2006). Y respecto a la metodología existen diferencias cualitativas y 

http://findarticles.com/p/search/?qa=Sherrie%20L.%20Nist
http://findarticles.com/p/search/?qa=Jodi%20Patrick%20Holschuh
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3247/is_2_35/


 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

6
8

 

cuantitativas tanto en los instrumentos utilizados como en los datos logrados con 

ellos. 

 

En un estudio sobre este tema, al comparar las creencias epistemológicas 

(certidumbre, simplicidad, fuente y justificación del conocimiento), puestas en 

juego por los alumnos en dos tipos de práctica de un curso introductorio de 

química de primer grado de universidad, se halló que la percepción de los alumnos 

sobre sus prácticas de enseñanza depende de sus creencias epistemológicas, las 

cuales se encuentran en evolución y es posible influir en ellas mediante la 

docencia. Se ha señalado antes que es deseable que haya una coordinación y 

correspondencia entre la epistemología personal del estudiante, la del docente y 

las exigencias institucionales o de contexto para generar mejores resultados de 

desempeño académico. 

 

Se ha relacionado la epistemología personal con el aprendizaje escolar a través 

de constructos como el procesamiento cognitivo (Kardash & Howell, 2000), 

aprendizaje de cambio conceptual (Mason, 2003; Qian, 2000), y uso de 

estrategias (Hofer, 1999; Schommer, Crouse, & Rhodes, 1992). Hay evidencia de 

los efectos de la enseñanza escolar sobre el desarrollo epistemológico (Baxter 

Magolda, 1992; Perry, 1970, 1981) 

 

Las teorías sobre el conocimiento y el conocer establecen la existencia de 

dimensiones múltiples, representadas cada una por un continuo (Hofer & Pintrich, 

1997). Varios de estos esquemas tienen una naturaleza desarrollista (Baxter 

Magolda, 1992; Belenky et al., 1986; King & Kitchener, 1994, 2002; Kuhn, 1991; 

Kuhn, Cheney, & Weinstock, 2000; Perry, 1970), implicando una secuencia 

integral jerárquica de significado.  

 

Sin embargo, el modelo de Schommer-Aikins (2002) se basa en el supuesto de 

una mayor o menor independencia entre las dimensiones, representada cada una 

por un continuo de mayo a menor complejidad y agrupa dentro de la naturaleza 
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del conocimiento a las dimensiones de certidumbre y simplicidad, y dentro del área 

de naturaleza del conocer a las dimensiones fuente del conocimiento y 

justificación del conocer. Estas cuatro dimensiones abarcan lo esencial de las 

llamadas teorías epistemológicas (Hofer & Pintrich, 1997), es decir, una estructura 

de creencias integral y relativamente coherente.  

 

No obstante, la prueba empírica de esta estructura de la epistemología personal 

ha mostrado que las dimensiones de certidumbre y simplicidad no aparecen como 

factores separados sino que representan conjuntamente una dimensión (Hofer, 

2000; Qian & Alvermann, 1995), y queda por establecerse cuál es la 

representación correcta para tener elementos para el diseño de investigaciones 

que permitan avanzar en su comprensión. 

 

Igualmente, hace falta investigación que explique qué promueve el desarrollo 

epistemológico o el cambio de las creencias epistemológicas, aunque se han 

realizado investigaciones que proporcionan sugerencias para la práctica de 

enseñanza. 

 

Sobre la base de los modelos desarrollistas que asumen que el desequilibrio 

promueve el paso de un nivel de desarrollo al siguiente, se ha propuesto que la 

práctica de enseñanza debe proveer, en un contexto de apoyo, ideas desafiantes 

para estimular el conflicto cognitivo y la subsecuente reorganización.  

 

Sobre una línea semejante de pensamiento, se sugiere que la duda epistémica es 

un precursor para el cambio, asociado también con la identidad y el afecto, con 

implicaciones sobre su influencia en la motivación en distintos momentos del 

proceso y en la forma como los docentes pudieran apoyar el cambio epistémico en 

sus estudiantes. 

 

El cambio en las creencias puede reflejar el cambio conceptual y requerir 

condiciones parecidas: una insatisfacción respecto a las creencias existentes, la 
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aceptación de que las alternativas son inteligibles y útiles, y medios para asociar 

nuevas creencias con las concepciones previas (Hofer & Pintrich, 1997; Pintrich, 

Marx & Boyle, 1993, citados en Qian & Alvermann, 2000) 

 

Las creencias sobre el conocimiento pueden apoyar para definir metas 

individuales de aprendizaje. El pensamiento crítico parece requerir también cierto 

nivel de desarrollo epistemológico (Belenky et al., 1986)  

 

Está demostrado que los enfoques sobre el estudio y el aprendizaje por parte de 

los estudiantes, influyen en la selección de estrategias y en los logros (cf. Entwistle 

& Ramsden, 1983; Lindblom-Yl¨anne & Lonka, 1999; Marton & Säljö, 1984; Marton 

& Säljö, 1976a; Ryan, 1984; Säljö, 1979; Vermunt & Van Rijswijk, 1988).  

 

Al respecto de los enfoques de aprendizaje superficial y profundo definidos por 

Marton y Säljö (1976a), relativos al compromiso establecido por el estudiante con 

el contenido o la tarea; y de un tercer enfoque posible de logro o estratégico (cf. 

Biggs, 1993; Entwistle & Ramsden, 1983) referido a cómo el estudiante organiza 

su estudio (Biggs, 1985), Biggs (1993) señala que el enfoque profundo es una 

aproximación “natural” al aprendizaje mientras que las aproximaciones superficial 

y de logro son creadas por las exigencias del contexto y las prácticas de 

evaluación del docente (cf. Ramsden, 1988). Los estudiantes cuya aproximación 

es de logro tienden a buscar grados altos sea mediante una aproximación 

superficial o por una profunda, y hay evidencia empírica de que es más útil 

combinar las aproximaciones de logro y profunda para el éxito en varios dominios 

(Entwistle & Ramsden, 1983; Lindblom-Yl¨anne & Lonka, 1999) 

 

Los enfoques de aprendizaje están relacionadas con ideas generales y modelos 

mentales sobre el aprendizaje y el conocimiento, que dan un marco de referencia 

al estudiante para regular procesos metacognitivos como el monitoreo de su 

avance en el aprendizaje. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, los 

resultados encontrados que parecen apoyar lo anterior requieren ser corroborados 
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mediante el uso de otro tipo de instrumentos que reflejen lo que sucede en el 

momento del estudio y del aprendizaje de los alumnos, ya que, de acuerdo con 

Biggs (1993) se debe distinguir entre los enfoques del aprendizaje del alumno y 

los informes que éste da de lo que supone son sus procesos de estudio. 

 

Pintrich y colaboradores (1991) utilizaron cinco escalas como indicadores de la 

regulación cognitiva para medir actividades de monitoreo y control. De estas 

escalas, las de ensayo, elaboración, y organización reflejan el uso de estrategias 

cognitivas y de aprendizaje básicas para la comprensión del material de estudio; la 

escala metacognitiva representa actividades de ayuda para planear el aprendizaje, 

monitorearlo y regularlo o modificarlo; y la escala de pensamiento crítico evalúa la 

medida en que el estudiante intenta aplicar su conocimiento previo a situaciones 

nuevas, para la resolución de problemas, para analizar y evaluar información de 

manera racional. 

 

Por su parte, el aprendizaje autorregulado se establece siempre con relación a las 

características y a la demanda de la tarea, al conocimiento del dominio, al 

conocimiento estratégico y a las habilidades del alumno, en un inter-juego de 

monitoreo autorregulado contra la retroalimentación externa.  

 

Butler y Winne (1995, citados en Paris & Winograd, 2001) señalan que la 

percepción de la tarea influye en el compromiso y desempeño de la tarea, y que el 

estudiante interpreta la retroalimentación según su sistema de creencias acerca 

del conocimiento de la materia, los procesos de aprendizaje y los productos. Con 

base en el modelo sintético propuesto por estos autores, el siguiente diagrama 

trata de reflejar parte de la posible secuencia de los elementos que intervienen en 

la realización de una tarea: 
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Aunado a lo dicho anteriormente, es necesario que la investigación se oriente, 

también, hacia determinar cuál es la relación entre la naturaleza constructivista del 

aprendizaje y la mediación de la actividad, motivación y auto regulación del 

estudiante. 

 

4. Nuevas líneas de acción propuestas 

4.1. Relación predictiva de la complejidad de la epistemología personal, 

las estrategias cognitivas y las estrategias autorregulatorias para el 

aprendizaje 

La búsqueda de un aprendizaje permanente a lo largo de nuestras vidas y en un 

contexto cambiante, requiere prácticas novedosas de enseñanza, y una 

comprensión clara de los procesos del aprendizaje que lleven a resultados de alta 

calidad.  

 

La definición del conocimiento implica, por una parte, la evaluación respecto a su 

estructura y por otra, la evaluación respecto a sus funciones. La primera abarca 

las creencias sobre la naturaleza del conocimiento y la metodología por la cual se 

argumenta su validez; la segunda se refiere a las creencias sobre la utilidad del 

conocimiento. 
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Así, para que una creencia sea denominada epistemológica, debe estar referida a 

aspectos de validez del conocimiento, ya que no cualquier creencia acerca del 

conocimiento es epistemológica. Del mismo modo, para que una creencia sobre el 

aprendizaje sea parte del sistema de creencias epistemológicas, deberá ser 

relevante al criterio de referirse a la validez del conocimiento. 

 

La investigación sobre el conocimiento ha considerado dos vertientes: la primera 

de ellas en el campo de la psicología se refiere a la manera como las personas 

llegan a conocer, las teorías y creencias que sostienen acerca del conocer y la 

forma como esas premisas epistemológicas son parte e influyen en los procesos 

cognitivos del pensamiento y del razonamiento (cf. Hofer & Pintrich, 1997, p. 88). 

Esta vertiente de investigación fue iniciada por Piaget y puesta en el escenario 

actual por Perry (1970), y trata con las creencias de los estudiantes y su objeto de 

estudio corresponde al aspecto estructural del conocimiento. La segunda vertiente 

parte de una perspectiva sociológica y trata con el orden social de la concepción 

del conocimiento. Estudia el conocimiento como un fenómeno social que descansa 

principalmente en el docente. 

 

Las asociaciones encontradas por la investigación sobre la epistemología personal 

y elementos del desempeño académico, son fuente valiosa de información para el 

diseño de mejores programas de enseñanza que promuevan el aprendizaje 

permanente sobre la base de la autorregulación en el estudio. 

 

Las investigaciones revisadas en este trabajo establecen claramente la existencia 

de asociaciones entre las creencias epistemológicas, los enfoques de aprendizaje, 

las creencias sobre la autoeficacia y la propia capacidad para regular el 

aprendizaje. Así, por ejemplo, Trigwell y colaboradores (1999) señalan que un 

enfoque de aprendizaje basado en la enseñanza del docente en tanto autoridad en 

el conocimiento, se asocia con una orientación reproductiva por parte del 

estudiante, mientras que una aproximación basada en el estudiante promueve en 

éste una aproximación profunda al aprendizaje. 
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De igual modo, las creencias sobre el aprendizaje como algo que requiere 

esfuerzo y representa un proceso gradual, y del conocimiento como poseedor de 

certidumbre, dan lugar a la adopción de un enfoque de aprendizaje de logro que 

se asocia a los enfoques superficial o profundo dependiendo del contexto de la 

enseñanza. 

 

Por su parte, la investigación sobre el aprendizaje autorregulado ha establecido 

que la orientación a metas de aprendizaje está relacionada con las estrategias 

profunda y superficial y han encontrado que los estudiantes con mayor puntuación 

en la orientación a metas de aprendizaje tienden más al compromiso cognitivo en 

el uso de estrategias profundas, mientras que los estudiantes con mayor puntaje 

en orientación a metas de desempeño se comprometen con ambos tipos de 

estrategias, superficial y profunda (Chan & Lai, 2002; Kong & Hau, 1996)  

 

Ng (2002) investigó con estudiantes de Hong Kong en un medio a distancia, 

explorando longitudinalmente las relaciones entre metas motivacionales, 

creencias, uso de estrategias y resultados de aprendizaje; encontrando que a un 

mayor uso de metas de dominio del desarrollo corresponde un mayor uso de 

estrategias adaptativas. Las creencias de autoeficacia y de dominio de metas 

fueron los predictores más importantes respecto a diferentes estrategias de 

aprendizaje autorregulado. 

 

Meece, Blumfeld y Hoyle (1988) también dan cuenta, en alumnos de ciencia 

elemental, de que los estudiantes con metas de aprendizaje se comprometían con 

actividades autorregulatorias como el uso de estrategias cognitivas, planeación, 

monitoreo y auto ayuda. Kong y Hau (1996) hallaron una relación entre las metas 

de aprendizaje y un enfoque profundo, mientras que las metas de desempeño se 

asociaron con el enfoque superficial.  
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Es decir, que los estudiantes que se orientan hacia metas de dominio se 

desempeñan mejor que quienes lo hacen hacia metas de desempeño  (Ames, 

1992; Greene & Miller, 1996; Pintrich & Garcia, 1991) 

 

Por otro lado, los estudios acerca de las relaciones entre las creencias de 

autoeficacia y de control en el uso de estrategias de aprendizaje (Ames & Archer, 

1988; Greene & Miller, 1996; Miller et al., 1993; Pintrich & DeGroot, 1990) han 

encontrado que los estudiantes autoeficientes que tienen control de sus 

estrategias utilizan más estrategias autorregulatorias tales como administración 

del tiempo para regular su aprendizaje. 

 

Las creencias de autoeficacia también se han investigado con respecto a las 

metas de logro. Greene y Miller (1996) hallaron que estas variables predecían el 

nivel de compromiso cognitivo, que a su vez predecía el nivel de desempeño 

académico.  

 

Archer (1994) encontró que las metas de dominio contribuyen al uso de 

estrategias de aprendizaje, a actitudes positivas sobre el aprendizaje y a la 

elección de tarea, por encima de la contribución debida a la habilidad percibida y a 

las metas de desempeño. 

 

La motivación y la estrategia profundas, y la creencia en el conocimiento como 

algo simple predicen positivamente la autoeficacia, mientras que la creencia en el 

aprendizaje como habilidad fija predice negativamente la autoeficacia. 

 

La motivación profunda, la creencia en la simplicidad del conocimiento y la rapidez 

del aprendizaje predicen positivamente la orientación a metas de dominio, 

mientras que la creencia en el aprendizaje como habilidad fija y sobre la 

certidumbre el conocimiento, predicen negativamente la orientación a metas de 

dominio. 
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En los años iniciales de educación superior se encuentran los patrones de 

aprendizaje: no dirigido, dirigido a la reproducción, dirigido al significado y dirigido 

a la aplicación; que se encuentran fuertemente relacionados con las concepciones 

del aprendizaje de los estudiantes, sus orientaciones y las estrategias de 

regulación y procesamiento que utilizan. Esta situación cambia a medida que el 

estudiante avanza hacia otros grados superiores. Particularmente el patrón dirigido 

a la aplicación se vuelve característico de estudiantes adultos y de contextos 

orientados a la aplicación. 

 

Se han identificado tres sucesos importantes en este desarrollo: Primero, hay una 

diferenciación creciente de los componentes de aprendizaje, en donde los 

estudiantes de mayor edad o experiencia adquieren mayor habilidad para 

distinguir distintas estrategias de aprendizaje, concepciones y orientaciones; 

segundo: hay una integración creciente de los componentes de aprendizaje en 

donde los estudiantes de mayor edad o experiencia establecen interrelaciones 

más fuertes entre estrategias de aprendizaje, concepciones y orientaciones; 

tercero: el patrón dirigido a la aplicación surge de manera tardía y como una 

dimensión aparte de las otras en estudiantes adultos o avanzados. 

 

En los estudios donde se ha aplicado al mismo grupo el ILS en dos ocasiones con 

un intervalo de tiempo entre una y otra de aproximadamente un año, se ha 

encontrado cierta estabilidad en los patrones de aprendizaje, sin embargo, tal 

estabilidad no conduce a la conclusión de que se trate de un fenómeno fijo. Y 

cuando el contexto educacional permanece prácticamente el mismo, las 

correlaciones entre cada aplicación del ILS son más fuertes.  

 

También se ha investigado cuál es la relación entre estos patrones, orientaciones 

y estrategias con factores personales del estudiante y del contexto educativo, 

encontrando que las creencias epistemológicas se relacionan de manera 

consistente y positiva con los patrones de aprendizaje, por ejemplo, una creencia 

en el conocimiento como algo relativo se asocia con un patrón de aprendizaje 
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dirigido al significado, y una creencia sobre el conocimiento como algo absoluto se 

asocia con un patrón de aprendizaje dirigido a la reproducción.  

 

Los patrones de aprendizaje presentan relaciones a veces sorprendentes con 

variables personales como el nivel previo de educación, la experiencia de estudio, 

la edad y el género; así como con variables contextuales como el tipo de materia y 

de ambiente académico. 

 

Cuando el estudiante se incorpora a un tipo o modelo nuevo de educación suele 

presentar disonancia relativa a sus patrones de aprendizaje, caracterizada por no 

poder diferenciar internamente entre estrategias, concepciones y orientaciones de 

aprendizaje; incapacidad para integrar estrategias, concepciones y orientaciones 

de aprendizaje; carencia del patrón de aprendizaje dirigido a la aplicación; 

incompatibilidad en las estrategias, concepciones y orientaciones de aprendizaje 

utilizadas, y pérdida de algunos elementos de los patrones de aprendizaje. 

 

La disonancia suele ser un fenómeno temporal de acomodo de los patrones de 

aprendizaje del estudiante y las demandas del nuevo ambiente, lo que sugiere que 

tales demandas son elemento clave en la determinación de patrones de 

aprendizaje que tienden a cierta estabilidad en la medida en que funcionen ante 

variaciones ligeras del contexto. 

 

De manera general, el aprendizaje dirigido al significado se asocia positivamente 

con buenos resultados de la acción de estudiar y con el puntaje en exámenes 

factuales; el aprendizaje dirigido a la reproducción se asocia negativamente con 

los resultados de la acción de estudiar, y el aprendizaje no dirigido se asocia 

negativamente con el desempeño en los exámenes. Por su parte, el aprendizaje 

dirigido a la aplicación no ha mostrado asociación con el éxito en el estudio, quizá 

porque la manera de evaluar el estudio se centre más en aspectos de 

reproducción o  teóricos mediante objetivos conductuales y no en aspectos de 

aplicación propiamente dicha mediante planeación por competencias. 
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Si bien hay algunas intervenciones académicas estudiadas cuyo objetivo es 

cambiar los patrones de aprendizaje de los estudiantes promoviendo el 

aprendizaje dirigido al significado o a la aplicación, que han mostrado que ello es 

posible y que con esos cambios se elevan también los procesos de 

autorregulación y de procesamiento profundo, es necesario llevar a cabo un mayor 

número de investigaciones en ambientes donde el curriculum escolar implique el 

paso gradual de la regulación externa a la autorregulación y se considere su 

efecto en los resultados de aprendizaje. 

 

Tanto la epistemología personal como los fenómenos asociados a ella, ofrecen a 

la educación un marco de referencia sólido para un diseño racional de la 

enseñanza controlada por el tipo de conocimiento y habilidades que se desea 

propiciar en los estudiantes, enfocada a los procesos y al desarrollo de patrones 

de aprendizaje dirigidos al significado y a la aplicación. 

 

Se requiere también investigación que permita integrar en un cuerpo teórico las 

diferentes conceptualizaciones o sistemas relacionados con la epistemología 

personal y que incorpore los aspectos afectivo y social del aprendizaje. 

 

Construir teóricamente hacia nuevos sistemas de concepciones sobre el 

aprendizaje requiere el desarrollo de instrumentos adecuados cuyas 

interrelaciones sean bien comprendidas y tiendan hacia el desarrollo de 

inventarios cada vez más completos. 

 

La autorregulación y la regulación externa del aprendizaje son otros dos 

elementos cuyas relaciones la investigación debe considerar para ahondar la 

comprensión del aprendizaje. 

 

Todas estas relaciones establecidas son importantes de ser tomadas en cuenta 

tanto para el diseño y planeación del curriculum educativo, como para su puesta 
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en práctica en el salón de clases. Son una guía para definir el tipo de experiencias 

de aprendizaje que conviene promover en los alumnos si se quiere que tengan un 

desempeño académico profundo. 

 

Las experiencias de aprendizaje deben estar diseñadas de tal manera que la tarea 

implique características y demandas que promuevan en el alumno el uso de 

enfoques y estrategias que reporten el tipo de ganancia de aprendizaje deseable. 

Hay que recordar que las experiencias de aprendizaje no tienen por finalidad la 

realización de ciertas tareas sino que a través de ella se instalen en el estudiante 

procesos de conocimiento que le permiten una mejor relación con su entorno y la 

resolución de los problemas que este les presente. 

 

Es necesario que en futuras investigaciones se profundice sobre la utilidad, 

función y la manera de promover el aprendizaje autorregulado para el cambio 

conceptual, como estrategia educativa que dé mayores frutos  en la formación y 

desarrollo de las creencias epistemológicas de los estudiantes. 

 

4.2. Dilucidar la influencia de las experiencias educativas en la 

construcción del conocimiento en función de la valoración por los 

estudiantes del conocimiento a ser aprendido y su propia capacidad 

para aprenderlo19 

Las futuras investigaciones en el campo de la epistemología personal deben 

enfocarse, entre otras cosas, a esclarecer cómo afectan las experiencias 

educativas a la construcción del conocimiento y el papel que en ello desempeña la 

valoración que el estudiante hace del conocimiento y de su propia capacidad para 

el aprendizaje. 

 

                                                      
19

 En el Anexo de este trabajo se presenta la sugerencia para el estudio del efecto combinado de 
las creencias epistemológicas y las características de la tarea sobre la selección de estrategias de 
aprendizaje, con referencia a la teoría de Integración de Información y a los modelos del Álgebra 
Cognitiva propuestos por Norman Henry Anderson. 
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Las creencias de autoeficacia (Pajares, 1996; Pajares & Schunk, 2001) y las de 

orientación a metas de dominio (Dweck, 1999; Pintrich, 2000), están positivamente 

relacionadas con el desempeño académico, lo que marca una relación importante 

y de utilidad para la enseñanza, ya que conecta los componentes motivacionales 

con componentes estratégicos en el aprendizaje autorregulado, y puesto que ésta 

relación entre desempeño y motivación puede estar mediada por estrategias 

autorregulatorias (Alexander, Graham & Harris, 1998; Pintrich & Schunk, 2002). 

Asimismo, las creencias motivacionales se relacionan positivamente con la 

planeación y la selección de estrategias autorregulatorias (Bråten & Strømsø, 

2005) 

 

También existe evidencia que relaciona los enfoques o aproximaciones del 

estudiante al aprendizaje con las estrategias autorregulatorias. Desde un punto de 

vista teórico, los estudiantes pueden adoptar una aproximación profunda hacia el 

aprendizaje buscando comprender la intención del autor del material de estudio 

incorporándola a su conocimiento y experiencia previos; o bien, pueden adoptar 

un enfoque superficial de aprendizaje con el fin de estudiar para reproducir la 

información sin mayor análisis (Murphy & Tyler, 2005). Ante esto, John Biggs 

(1987a) sugirió una tercera posibilidad, la de adoptar un enfoque orientado al logro 

con estrategias que conduzcan a la obtención de altas calificaciones escolares, 

estrategias como: técnicas de estudio (buena organización, rapidez de lectura, 

toma efectiva de apuntes) y estrategias dependientes del contexto y de la 

participación del docente que proporcionan claves para el éxito (Akande, 1998). El 

enfoque de logro es dependiente del contexto, mientras que el enfoque superficial 

es dependiente del ensayo y el enfoque profundo es dependiente de los procesos 

cognitivos generales para la codificación (Akande, 1998)  

 

La postura teórica de Biggs difiere de la de otros autores en cuanto a dos 

componentes: a) la manera como el estudiante se aproxima a la tarea de 

aprendizaje (estrategia), y b) la razón por la que lo hace así (motivo) 

 



 

Epistemología Personal: La mediación del aprendizaje en función de las diferencias en las Creencias Epistemológicas del 
alumno.   Carlos Enrique Acuña Escobar 

P
ág

in
a1

8
1

 

El estudio del aprendizaje autorregulado ha dado origen a dos importantes 

instrumentos de investigación: el SPQ (Study Process Questionnaire) de Biggs 

(1987b) y su versión revisada R-SPQ-2F (Biggs, Kember & Leung, 2001), y el ASI 

(Approaches to Study Inventory) de Entwistle & Ramsden (1983) y su versión 

revisada RASI (Entwistle & Tait, 1994); utilizados para la exploración de dos 

principales áreas: a) las relaciones entre los enfoques o aproximaciones al 

aprendizaje y los resultados del mismo (cf. Drew & Watkins, 1998; Watkins, 2001; 

Watkins, Regmi & Astilla, 1991; Wong & Watkins, 1998; Zeegers, 2001), y b) la 

estructura factorial del aprendizaje autorregulado (cf. Biggs et al., 2001; Kember & 

Gow, 1991; Kember & Leung, 1998; Richardson, 1994; Watkins et al., 1991) 

 

Es importante elaborar otros instrumentos que en la misma línea ofrezcan 

mediciones más precisas para determinar aquellos elementos que favorecen el 

aprendizaje autorregulado y desarrollar sobre ellos modelos y programas 

específicos para distintos niveles escolares. 

 

Finalmente, derivado de la revisión que se ha presentado, es importante señalar 

como retos y perspectivas para futuras investigaciones y para el  desarrollo de 

modelos conceptuales o teóricos acerca de la epistemología personal, que 

permitan profundizar en aspectos de relevancia, entre otros, los siguientes: 

a) Cómo se construye la epistemología personal con base en el desarrollo  

personal y la experiencia escolar, cuál es su evolución y en función de qué 

aspectos se produce (internos y externos) 

b) Cuál es la estructura que presentan las creencias epistemológicas y del 

aprendizaje y cuáles son sus componentes. 

c) Qué características del ambiente educativo condicionan la estabilidad de 

las creencias epistemológicas y su identificación con relación a su 

asociación general o específica de dominio. 

d) Cómo están relacionadas, mediante un modelo o esquema incluyente las 

creencias epistemológicas, los procesos de la cognición, los factores 
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motivacionales, los procesos metacognitivos y los tipos de aprendizaje 

mecánico, significativo, reproductivo, declarativo y procedural, entre otros. 

e) Cómo  afectan el género, la edad y las diferencias del trabajo en equipo a 

las creencias epistemológicas de los estudiantes. 

f) Qué métodos, instrumentos de medición y diseños estadísticos de análisis y 

evaluación pueden proponerse para el estudio de los aspectos 

mencionados, que ofrezcan resultados que ayuden a resolver las 

controversias que se sostienen hasta el momento. 

 

Es necesario contar con un marco teórico y una conceptualización del aprendizaje 

del estudiante, aprendizaje escolar, una descripción de los instrumentos de 

medición acordes, la estructura interna de las estrategias de aprendizaje, de los 

enfoques y orientaciones en distintos contextos educativos, el desarrollo de 

patrones de aprendizaje a lo largo de los estudios, los elementos variables e 

invariantes en el uso de estrategias de aprendizaje por el estudiante, entre otros. 

 

En la revisión realizada sobre la investigación en epistemología personal como 

mediadora del aprendizaje permite difundir de manera crítica, actualizada y 

novedosa los conocimientos que son resultado de los estudios de mayor 

relevancia sobre el tema. El autor ha buscado reseñar los hallazgos, metodología 

e implicaciones del estudio de la epistemología personal con relación al 

desempeño académico, ofreciendo sugerencias y reflexiones derivadas de tal 

estudio y conjuntadas en una misma publicación que es la que se presenta que 

sirvan al cambio de concepción de la educación. 

 

Queda a investigadores y docentes proponer nuevas líneas de acción para 

continuar la producción de conocimiento en esta área y buscar el desarrollo de 

mejores modelos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje cuya 

aplicación y evaluación sistemática en los distintos niveles escolares coadyuven a 

la comprensión del aprendizaje y de la influencia de las creencias epistemológicas 

sobre el mismo. 
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ANEXO 

Estudio de la relación integral de las creencias epistemológicas y las 

características de la tarea para determinar su dirección y estructura 

algebraica mediante la aplicación d la Teoría de Integración de la 

Información de N. H. Anderson. 

A partir de la información analizada en el cuerpo de este trabajo, se desprende 

que la selección de estrategias de aprendizaje (a la vez que otros elementos) 

depende principalmente de las características de la tarea y del contexto, y está 

mediada por las creencias epistemológicas del estudiante. 

 

 

 

Si bien se acepta que existe una asociación o relación entre la Epistemología 

personal y estos otros elementos para determinar las estrategias de aprendizaje a 

utilizar, se desconoce el sentido de tal relación.  
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En este anexo se sugiere la aplicación de la Teoría de Integración de Información 

de Norman Henry Anderson (1981)20 para el estudio de la manera como la 

información proveniente de, digamos, solamente las características de la tarea, se 

integra con las creencias epistemológicas del estudiante para la toma de 

decisiones del tipo de estrategias a utilizar. 

 

La Teoría de Integración de la Información propuesta por N. H. Anderson se basa 

en modelos algebraicos que constituyen el Álgebra Cognitiva, la cual comprende 

modelos sobre la naturaleza de la integración de la información: aditiva, 

distributiva, multiplicativa, distributiva ponderada, etc., que permiten predecir el 

orden o magnitud del aprendizaje con base en las magnitudes de los estímulos, y 

describe la manera como la persona integra la información que recibe, desde el 

punto de vista que ésta es múltiple y se requiere de una integración, conforme a la 

siguiente representación del proceso:  

 

 

 

En el diagrama anterior el campo de estímulos está representado por SA y AB, 

que mediante el operador V (operador de valuación) lleva al campo de estímulos 

observable {S} a su representación subjetiva (psicológica) en la persona: ψ, y de 

ahí, mediante el operador I (operador de integración) se transforma en una 

respuesta implícita: ρ. Finalmente, esta respuesta implícita es transformada 

mediante el operador A (operador de acción) en una respuesta observable R. (cf. 

Anderson, N. H., 1981)21 

                                                      
20

 Anderson, N. H. (1981). Foundations of information integration theory. San Diego, CA: Academic 
Press. 

21
 El operador de valuación se deriva del mapeo del estímulo a una escala de intervalo cuya 

transformación corresponde a (y = ax + b). El operador de integración corresponde a una función 
algebraica: r = I{s1,s2, .. ,sn} que combina los valores subjetivos de la información. El operador de 

 

SA 

SB 

A 

B 

 R 

V I A 
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Si bien la teoría fue pensada para el estudio de las actitudes, su modelo básico y 

sus postulados parecen adecuarse a situaciones donde se pueda presumir que 

existe una relación entre dos tipos de información que son integradas para 

producir una respuesta que implica una toma de decisiones, por ejemplo al 

presentar cierta información que se relacionará con pensamientos o cogniciones 

previas. 

 

En este sentido, el modelo puede investigarse en cuanto al efecto mediador de las 

creencias epistemológicas (cogniciones previas) y su relación con las 

características de la tarea (nueva información), para la selección de estrategias de 

aprendizaje a utilizar (toma de decisiones).  

 

 

 

La IIT (por sus siglas en inglés) considera los elementos de información 

disponibles para el sujeto y sobre cuya integración realiza una evaluación de la 

situación, en donde cada elemento informativo posee un valor referido a la 

consideración de ser favorable o no, conveniente o no; y un peso referido a la 

importancia percibida de la información. Por ejemplo, ante una tarea el estudiante 

determina si la misma pertenece a alguna clase para la cual exista una serie de 

posibles estrategias o algoritmos para resolverla, lo que dotará de cierto valor a la 

tarea. Si tal clase y serie de soluciones posible existe, entonces el estudiante  

asignará un peso a cada una con relación a su utilidad para resolver la tarea. 

 

                                                                                                                                                                  
respuesta, R = M(r) es el proceso por el cual la representación subjetiva es transformada en una 
respuesta abierta. 

 
Características de 

la tarea = SA 
A 

B 

Valoración de la 

tarea =  

Selección y 

aplicación de 

estrategias = R 

V I A 

Creencias 

epistemológicas = SB 
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En la percepción y valoración de la tarea, además de sus características propias, 

influirán las creencias epistemológicas del estudiante, su conocimiento previo, 

otros sistemas de creencias emocionales hacia la tarea o la materia a la que 

pertenece, su experiencia anterior con este tipo de tareas, etc. 

 

El autor  este trabajo ha propuesto un diagrama del flujo en cuanto a los pasos 

que una persona sigue al tratar de resolver una tarea consistente en un problema 

de tipo verbal, que ilustra el papel de las cogniciones previas y la percepción del 

tipo de tarea a realizar en la selección de estrategias:22 

 

 
                                                      
22

 Acuña E., C. E., (1989). El proceso de solución de problemas, en: Metacognición y estrategias 
de aprendizaje, Serie sobre la Universidad, Nº 9, CISE-UNAM. 

Acuña E., C. E., (1991). Aprendizaje en solución de problemas, en: Serie sobre la Universidad, N° 
16, CISE-UNAM. 

Acuña E., C. E., (2001). El proceso de solución de problemas, en: Contexto Educativo. Revista 
Digital de Educación y Nuevas Tecnologías: http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/nota-
07.htm, año III, N° 15. 

 

INICIO 

PERCEPCIÓN 

CARACTERIZACIÓN 

 

NUEVO FAMILIAR 

ELEGIR 

APLICAR 

APLICAR 

ALTO 

¿DISPONE DE 

CLAVES? 

¿REQUIERE MÁS 

INFORMACIÓN? 

 

¿SE RESOLVIÓ 
EL PROBLEMA? 

¿DISPONE DE REGLAS 

GENERALES? 

 

¿DISPONE DE 

REGLAS 

ESPECÍFICAS? 

 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

ELEGIR 

NO 

NO 

NO 

SI 
BUSCAR 

ABANDONAR 

ESA REGLA 

¿SE 

LOGRÓ? 

SI 

NO 

EXPERIENCIA 

http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/nota-07.htm
http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/nota-07.htm
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Y se sugiere que un proceso semejante se da para el caso de resolver cualquier 

tarea que requiere  tomar decisiones sobre qué estrategias aplicar. 

 

La epistemología personal no solo comprende las creencias acerca del 

conocimiento y el conocer, sino también, entraña actitudes hacia estos elementos, 

y la información acerca de la tarea al combinarse con estas creencias previas 

afectará por tanto las actitudes del estudiante hacia  esta última. 

 

La información y las creencias se combinan o integran en diferentes posibilidades 

y la idea del diseño aquí sugerido es definir si ambos tipos de información se 

suman, se multiplican o se promedian, y cómo esto afecta los resultados del 

aprendizaje respecto a la tarea. 

 

El hecho de que las mediciones de la epistemología personal se hayan realizado 

mediante instrumentos basados en respuestas sobre una escala tipo Likert, ofrece 

una posibilidad de asignar pesos cuantitativos a las creencias epistemológicas, y 

mediante el uso del Análisis Cognitivo de la Tarea se podría asignar pesos a las 

características de la tarea. 

 

Por ejemplo, si cierta creencia epistemológica, digamos, simplicidad/certidumbre 

del conocimiento tuviera asignado un valor de +3 en una escala que fuera de -5 a 

+5, y según sus características la tarea le resultase favorable, digamos con un 

valor de +1, si la interacción de ambos tipos de información obedeciese a un 

modelo aditivo el resultado de ellas equivaldría a +4 en su actitud hacia la tarea o 

en su enfoque de aprendizaje, registrándose un incremento con respecto a la 

posición original. Pero si el modelo fuese distributivo el cambio en actitud o 

enfoque resultaría menor al originalmente sostenido dado que (3+1)/2 = 2, 

registrándose un decremento que, quizá, pueda ser el caso del efecto encontrado 

en estudiantes de secundaria y de universidad relativo al decremento en los 

puntajes relativos al uso de enfoques, en función del avance en los estudios. 
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De ser esto confirmado, el Análisis Cognitivo de Tareas pudiera proporcionar una 

herramienta para asignar pesos a las diferentes tareas que, al integrarse a un 

perfil epistemológico del estudiante, medido con los instrumentos formalizados, 

permitiría al docente predecir el resultado de la enseñanza y prevenir estrategias 

remediales para algunos alumnos. 

 

La percepción de la tarea por parte del estudiante puede ser dirigida mediante el 

uso de los organizadores anticipados propuestos por D. P. Ausubel, de manera 

que el alumno cuente con elementos para clasificar o percibir la tarea como 

familiar y para la cual posee ciertas estrategias aplicables, lo que a su vez debería 

mejorar la creencia en su autoeficacia para resolverla. 

 

El Algebra Cognitiva, propuesta por N. H. Anderson, permite interpretar el tipo de 

ganancia obtenida mediante procesos complejos de aprendizaje en donde no es 

evidente una ganancia aditiva y sí una ganancia menor o incluso una pérdida 

aparente. 

 

Ante una predicción desfavorable lograda por este medio, el docente podría 

realizar acciones que afectasen, o bien la tarea y sus características o bien las 

creencias epistemológicas del estudiante para incrementar su valor y su peso de 

integración y con ello  sus posibilidades de seleccionar estrategias de aprendizaje 

adecuadas para el tipo de logro buscado. 

 

El cambio en las creencias epistemológicas puede o no seguir un desarrollo 

determinado por el desarrollo individual, pero es un hecho asumido que tal cambio 

es posible sin que implique el abandono de las creencias originales sino más bien 

su integración con nueva información para acrecentarlas. 

 

N. H. Anderson se enfocó en la investigación del cambio de actitudes en función 

de la integración de distintos tipos de información, pero hay que recordar que las 
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actitudes están basadas en creencias no obstante que no son lo mismo unas que 

otras. En los estudios de N. H. Anderson, las creencias corresponden a los pesos 

asignados, y los valores a la valoración que el sujeto hace de la información. 

 

Entre mayor sea el peso asignado a una creencia y el valor de la información 

proveniente de la tarea, mayor será la influencia que ejercerán sobre la selección 

de enfoque y estrategias de aprendizaje. 

 

El extensor trabajo de N. H. Anderson y sus colaboradores apoyan la capacidad 

predictiva de la IIT y el hecho de que mediante la asignación de pesos y valores se 

puede determinar el sentido de la integración de información que por la 

preeminencia obtenida mediante esta integración, afectará ciertas decisiones. Y, 

asimismo, que la obtención de nueva información produce cambios en las 

actitudes y por ende en las creencias sobre las que sustentan. 

 

Por otro lado, el enfoque sobre la asignación de pesos y valoraciones por parte del 

estudiante a una tarea, toca los elementos de motivación, ya que esta última 

depende de la importancia que el estudiante otorgue a la tarea y ésta a su vez 

dependerá de los pesos y valores asignados a la misma con base en sus 

creencias epistemológicas y las características de la tarea. 

 

El estudio aquí sugerido se establecería mediante un diseño factorial de 3 x 2, con 

dos valores para cada elemento correspondientes a los extremos del continuo 

supuesto para las dimensiones epistemológicas y para los atributos de la tarea en 

correspondencia con aquellas. 

 

Así, las dimensiones epistemológicas a considerar son: simplicidad/certidumbre 

del conocimiento, rapidez del aprendizaje y naturaleza de la habilidad de aprender, 

en un continuo para cada una que va de creencias ingenuas hacia creencias 

complejas. Y para las características de la tarea se definirían atributos respecto a 

su demanda por enfoques y estrategias de procesamiento superficiales y de logro 
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(se dejaría de lado el procesamiento profundo sobre la posibilidad de que 

corresponda a un proceso natural como afirma Biggs (1993)23 no dependiente del 

contexto o las prácticas de evaluación docente), y el criterio de valuación 

correspondería al uso de estrategias repetitivas, significativas u organizacionales. 

 

Una vez definidos el perfil epistemológico de los estudiantes y distribuidos estos 

en grupos que correspondan a los valores bajo y alto de las creencias 

epistemológicas, y teniendo el análisis de la tarea con relación a sus 

características y sus demandas cognitivas de aprendizaje, se determinaría el 

resultado de evaluación de la resolución de la tarea para cada estudiante y grupo 

y se realizarían los análisis de varianza y gráfico necesarios para determinar la 

existencia de una dirección en la integración de la información proveniente de las 

creencias epistemológicas y de las características de la tarea. 

 

Este diseño luciría del siguiente modo con los valores esperados para cada 

combinación: 

 

 
Tarea 

Promedios 
+ - 

Simpl/Cert 
+ E(++)=+ E(+-)=+/-  

- E(-+)=- E(--)=-  

Rapidez 
+ E(++)=+ E(+-)=+/-  

- E(-+)=- E(--)=-  

Habilidad 
+ E(++)=+ E(+-)=+/-  

- E(-+)=- E(--)=-  

Promedios    

 

Un estudio de esta naturaleza implica integrar dos teorías distintas para 

determinar, ya no tanto el peso que cada elemento o combinación de elementos 

                                                      
23

 Biggs, J. B. (1993). What do inventories of students‟ learning processes really measure? A 
theoretical review and clarification. British  Journal of Educational Psychology 63: 3–19. 
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tiene hacia los resultados (lo que se ha venido haciendo mediante el análisis 

factorial), sino la dirección de la integración de los elementos cognitivos para la 

resolución de una tarea y su estructura algebraica, que permita explicar en el 

marco de una teoría comprensiva los resultados observados, y derivar de ella 

implicaciones para el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Este estudio solamente se sugiere en este anexo pero queda abierta la opción de 

profundizar más en los requerimientos del mismo y la conmensurabilidad de las 

teorías implicadas, para su realización. Y este autor espera poder llevar a cabo 

más adelante la exploración de las posibilidades señaladas. 
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