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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es develar las categorías onto epistemológicas utilizadas por Jean Piaget 
para explicar la forma en que los sujetos incrementan su conocimiento con base fundamental en el 
proceso biológico que él conoció por su formación intelectual que tuvo como base la Biología. La 
investigación incluyó el análisis de varias de las obras del genebrino para identificar las categorías 
que se presentan y que se usan en el proceso educativo. Se concluye que la concepción ontológica 
está formada por una triada entre la dialéctica, el funcionalismo y el estructuralismo y que la 
concepción epistemológica es de carácter biológico y psicológico.  
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Presentación. 
Como parte de una investigación cuyo interés fue el  constructivismo, se indagó la concepción onto-
epistemológica de Jean Piaget como requisito para entender la base de su explicación acerca de la 
forma en que los sujetos incrementan su conocimiento y que se incluyen en lo que se llama 
constructivismo o teoría constructivista. Los teóricos del conocimiento afirman que,   aaunque no estén 
conscientes de ello, todos los seres humanos tienen, de manera explícita o implícita, una concepción 
del ser y de la realidad y con base en ella se realizan las demás actividades.1 Hidalgo guzmán, por su 
parte, dice que  el sujeto se confronta con el mundo en y desde su situación cultural. Su modo de vivir 
revela el sentido que el mismo sujeto le asigna a los objetos de su escenario de vida y a sus acciones 
cotidianas. Dicho de otro modo, el entorno se le presenta al sujeto con un orden y un significado que 
refiere a su experiencia social; el sujeto comparte significados sociales y se realiza a través de actos 
comprensivos sobre el mundo. Hidalgo Guzmán agrega que un proceso de aprendizaje requiere 
asumir al alumno como un sujeto individual, perteneciente a un grupo, que procede con base en sus 
saberes, creencias, valores, expectativas, intereses, formas de comprensión, entendimiento y  habla, 
disposiciones y actitudes, constituidas previamente en la experiencia social, que a su vez, expresa 
una forma de pensar el entorno y pensarse él mismo. La concepción ontológica de los sujetos está 
presente en todos los  modos de apropiación  que ellos utilizan para aprehender la realidad y, con ella, 
asignan a lo real los contenidos que pueden estar o no presentes en él. La concepción ontológica de 
los sujetos está presente en todos los  modos de apropiación  que ellos utilizan para aprehender la 
realidad y, con ella, asignan a lo real los contenidos que pueden estar o no presentes en él. La 
concepción ontológica es, como dice Covarrubias, momento viviente de voliciones y utopías, anhelos 
y posibilidades de su consecución.2 

En el proceso de construcción de conocimiento, a una concepción gnoseológica o 
epistemológica le antecede, necesariamente, una ontológica. En este sentido, aunque algunos 
teóricos reconocen que toda práctica educativa supone una concepción de hombre y de mundo, son 
escasos los autores que se ocupan en presentar claramente las concepciones ontológicas implícitas 
en quienes se refieren al aprendizaje, a la enseñanza, a los procesos de enseñanza-aprendizaje o al 
conocimiento.3  En este mismo sentido, Zabala dice que lo que se pretende conseguir de los ciudadanos 
más jóvenes de la sociedad, es reflejo de la concepción social de la enseñanza y, por tanto, 
consecuencia de la posición ideológica de la que se parte. Estas intenciones educativas, explícitas o no, 
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determinan la importancia de aquello que es relevante para que los alumnos lo aprendan4 Remarcando 
esta situación, Flórez dice que si fuera todavía aceptable considerar la educación como un sistema, 
este sistema en el pasado se diseñó bajo el paradigma del control social y con la visión de conservar 
las estructuras sociales vigentes.5 Si para todos los sujetos es importante conocer la concepción 
ontológica propia y la de los otros, para quienes participan directamente en procesos educativos lo es 
más ya que así es como se entiende y realiza el trabajo académico y de investigación en las 
instituciones. Por lo dicho anteriormente, resulta relevante conocer las concepciones ontológicas y 
lógicas de cuatro de los teóricos que han sido clasificados como constructivistas. 

 
1. Concepción ontológica  

 
En su proceso formativo profesional, Piaget se apropió del conocimiento existente, en ese momento 
de su vida, en las llamadas Ciencias Naturales, principalmente en la Biología y en la Zoología, así 
como en la Filosofía,  la Psicología, la Lógica y las Matemáticas para explicar el desarrollo de la 
inteligencia en el niño. La concepción ontológica de Piaget,  es decir, su idea del ser y del existir de la 
realidad, se caracterizó por ser una triada entre la dialéctica, el funcionalismo y el estructuralismo;6  
Ferreiro y García reconocen en Piaget una concepción dialéctica que se ubica en la continuación de 
la línea epistemológica del materialismo dialéctico que, a su vez, trata de superar la dicotomía entre 
conocimiento y acción a través de la noción de praxis.7    AAgregan que los puntos clave de la teoría 
genética de Piaget son los siguientes: 1. la acción es constitutiva de todo conocimiento y 2. el 
conocimiento es dependiente de la acción y la acción es productora de conocimiento..  Afirman, 
además que, en el tratamiento de la contradicción, al que Piaget dedicó una obra que, en el momento 
en que Ferreriro y García, redactaron su escrito, estaba en impresión y, en ella, el teórico de Ginebra 
traduce quizá mejor que en ninguna otra obra su pensamiento dialéctico. En él, como en Hegel y en 
Marx, —continúan diciendo Ferreiro y García— la dialéctica aparece bajo dos formas distintas: como 
una situación de interacción, en la cual se mantienen los términos en oposición, en un 
condicionamiento recíproco que hace que ninguno de ellos pueda ser definido o ser considerado 
independientemente del otro; como una situación en la cual uno de los dos términos en oposición 
niega (parcialmente) al otro, dando lugar a un tercer término o elemento que subsume (también 
parcialmente) a los anteriores en una síntesis. Con esos términos, Ferreiro y García se refirieron a la 
asimilación, a la  acomodación y  a la adaptación8  y aunque no lo dicen de manera explícita puede 
considerarse las categorías de asimilación, acomodación y adaptación mediante las cuales Piaget 
explica el proceso de incremento del conocimiento en el sujeto, son un símil de  las categorías de 
tesis, antítesis y síntesis que se acreditan a  Hegel propuso.9  Además, Piaget se convenció de la 
necesidad de ir a la génesis, al origen del fenómeno del conocimiento y estudiarlo en su desarrollo y 
no solamente como un producto final.    

García también afirma que el carácter dialéctico del pensamiento piagetiano se puso de 
manifiesto desde sus primeros estudios psicogenéticos10  y Ferreiro, por su parte, considera que uno 
de los principios básicos de la Psicología Genética es que, para comprender los procesos de 
pensamiento más complejos, es preciso percibir su evolución;11 según García y Ferreiro, la 
Epistemología Genética pretende ser ciencia y proceder en consecuencia como las demás ciencias 
formulando preguntas verificables y, a su vez, la comprobación empírica se impondría reiteradamente 
para conocer la génesis real de ciertas nociones, procesos de inferencia y formas de razonamiento 
elemental.12  De acuerdo Piaget, en la Universidad de Ginebra, la Psicología se enseñaba en la 
Facultad de Ciencias, en el seno de las Ciencias Biológicas, a pesar de lo cual se ocupaba de todos 
los aspectos de la vida mental: desde la inteligencia al inconsciente afectivo y desde la percepción al 
lenguaje y a las conductas sociales.13 Por un lado, él reconoció el devenir  que se da en la mente del 
niño y propuso la categoría estadios de desarrollo para explicarlo..  Según Piaget, la ciencia más 
elaborada sigue estando,  de este modo, en un devenir continuo y en todos los campos el 
desequilibrio desempeña un papel funcional de primera importancia en la medida en que hace 
necesarias las reequilibraciones.14 De esta manera, para Piaget, los conocimientos cambian 
permanentemente, pero ese cambio no siempre implica transformación, es decir, no implica que los 
conocimientos adquiridos dejen de ser lo que son si bien, en cuanto finitos, son distintos unos de 
otros, pero en cuanto a logicidad existencial, mantienen un modo de ser semejante.15  Según Piaget, 
conocer no consiste en copiar lo real, sino en obrar sobre él y transformarlo a fin de comprenderlo en 
función de los sistemas de transformación a los que están ligadas determinadas acciones.16     

  Por otro lado, la concepción ontológica funcionalista de Piaget quedó de manifiesto a partir de 
su preocupación para establecer una vinculación entre los aspectos biológicos, mentales y sociales y 
él consideró que, sin el concurso de las Ciencias Naturales, en la Psicología no se podría abordar el 



estudio de los problemas relacionados con la actividad intelectual del hombre. De la misma forma, 
confirmó que las estructuras cognitivas de éste, a lo largo de su desarrollo, obedecen a un orden de 
sucesión necesario, pero no innato y  sostuvo que la Psicología tenía que referirse a las reglas de la 
Lógica, a las de las Matemáticas  y a la realidad exterior, tal como la conocen las ciencias  biológicas y 
la Física y expresó que la Epistemología Genética no era solamente una disciplina, sino la expresión 
de un trabajo interdisciplinario.17  
 Según el mismo Piaget, el conocimiento consiste esencialmente no sólo en adquirir y 
acumular información, sino además, en organizarla y regularla mediante sistemas de autocontrol 
orientados hacia adaptaciones, o dicho de otra manera, hacia la solución de problemas.18 Para 
Piaget, los conocimientos debidos a la experiencia física o exterior son más ricos que los que se 
sacan del medio19 Combinado las dos concepciones ontológicas anteriores, Piaget dijo que el objeto 
no se conoce nunca sino a través del pensamiento de un sujeto, pero el sujeto sólo se conoce a sí 
mismo adaptándose al objeto. Así, el universo sólo es conocido por el hombre a través de la Lógica y 
las Matemáticas, producto de su espíritu, pero el hombre solamente puede comprender cómo ha 
construido las Matemáticas y la Lógica estudiándose a sí mismo, psicológica y biológicamente, es 
decir, en función de todo el universo..2200 El agregado de la terminación de genética a la Epistemología 
implica, desde luego, una concepción positivista.  En este mismo sentido, Vygotski, dice que Piaget al 
analizar la relación entre el lenguaje y el pensamiento, intenta escapar del pernicioso dualismo 
mediante un procedimiento muy sencillo: encerrándose en el estrecho círculo de los hechos 
empíricos, aparte de los cuales no quiere saber nada y el empirismo puro le parece el único terreno 
seguro.21 Según Wadsworth, la mayor preocupación del ginebrino fue establecer que los problemas 
propuestos por la Filosofía no podían resolverse sin trabajo experimental.22  

Por otro lado, en los discursos de Piaget resalta una concepción estructural de la realidad al 
pensar que, en los estadios de desarrollo del niño, el de las operaciones formales, se sobrepone a los 
otros tres que le anteceden. Cuando el científico llegó a su LXXX aniversario, sus colaboradores 
organizaron una discusión de los pensamientos expresados por él. En esa reunión, Piaget expresó 
que las investigaciones de la Psicología se caracterizarían por el desplazamiento de un polo funcional 
hacia otro de tipo estructural lo que permitiría iluminar la realidad psicológica, conciliar aspectos 
aparentemente opuestos y unir las estructuras a su génesis y viceversa.23 Para Castorina, Piaget 
insistió en la constitución de sistemas estructurales como la clave del desarrollo de la inteligencia.24 
Rolando García, por su parte, dice que Piaget se centró en el análisis de las estructuras ya 
constituidas como tales, porque vio claramente que ahí estaba la clave para comprender en qué 
consiste el carácter explicativo de las teorías científicas. García aclara que el estructuralismo de 
Piaget es genético.25   

 

22..  Concepción epistemológica   
 

Piaget dedicó más de 60 años de su vida a la investigación relacionada con el conocimiento y 
sistematizó sus observaciones y reflexiones en una gran cantidad de libros y artículos.26    Su obra es 
la más abundante y fundamentada de las que existen con referencia al desarrollo infantil y, aunque 
Ferreiro considera que la explicación que Piaget da acerca del conocimiento es vigente,, no dice que 
sea así por las categorías propuestas por el ginebrino, sino porque Piaget propició el reconocimiento 
de la inteligencia de los niños y, con el uso del método histórico-clínico, promovió una nueva manera 
de investigar y, entonces, uno de los grandes descubrimientos piagetianos fue el poner de manifiesto 
que el crecimiento intelectual no consiste en una adición de conocimientos, sino en grandes periodos 
de re-estructuración y, en muchos casos, re-estructuración de las informaciones anteriores que 
cambian de naturaleza al entrar en un nuevo sistema de relaciones. Así mismo, dice Ferreiro,  que 
Piaget estableció que los grandes cambios en el desarrollo no se relacionan, entonces, con 
incrementos de información, sino con las posibilidades de procesar, de operar con la información y se 
concluye que, en el proceso conocimiento, el ser humano atribuye significados al mundo que le 
rodea, a través de sus esfuerzos por asimilarlo y, al mismo tiempo, esa explicación da nuevos 
esquemas conceptuales para interpretar la realidad27  Carretero coincide con Ferreiro en cuanto a la 
vigencia de la teoría de Piaget, pero sus argumentos son que contiene la visión más completa del 
desarrollo cognitivo, la gran cantidad de aspectos tocados, la coherencia interna del discurso 
construido y el empleo de una metodología que ha propiciado resultados positivos durante más de 50 
años de investigación.28  

  Con el uso de sus categorías, Piaget participó en la búsqueda de la respuesta a una de las 
preguntas fundamentales de la Filosofía: ¿cómo se construye el conocimiento? pero él no entró en 
controversia con los filósofos acerca del problema del conocimiento, sino que se dedicó a investigar la 



forma en que los niños pasan de un nivel a otro de mayor conocimiento, pero con bases empíricas. 
De manera más precisa y refiriéndonos a las categorías que usó Piaget, en lo que corresponde a la 
psicogénesis,,  puede decirse que las investigaciones realizadas por él con relación a la inteligencia 
infantil le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 
progresivamente, siguiendo sus propios procesos, sino que, además, se desarrolla a lo largo de la 
vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. De esta forma, la contribución 
esencial de Piaget al conocimiento fue haber mostrado que el niño tiene maneras específicas de 
pensar que lo diferencian del adulto..  

  Para Piaget, toda la materia se adapta a su ambiente y posee propiedades de organización 
que hacen posible esa  adaptación;;  en estas circunstancias, el funcionamiento intelectual es una 
particularidad del funcionamiento biológico y la  adaptación  cognitiva es el proceso fundamental en el 
conocimiento..  En el caso del niño, en el sistema nervioso se reciben las sensaciones que propician 
los desequilibrios que se dan entre el individuo y el medio y que obligan a aquél a actuar. Mientras el 
organismo no experimenta tensiones ni desajustes que lo alteren puede permanecer inactivo, pero en 
el momento en el que se produce una modificación se inicia una inadaptación y el organismo tiene 
que actuar para contrarrestarla. Las respuestas posibles ante el desequilibrio pueden ser de tres 
tipos: 1) rechazo a cualquier posibilidad de cambio; 2) inicio de un proceso de modificación de los  
esquemas anteriores y 3)  asimilación  ddeell  nuevo  esquema..  De este modo, tendríamos un estado de 
equilibrio  inicial, un conflicto que irrumpe y promueve el desequilibrio y finalmente el nuevo equilibrio a 
partir de un esquema de asimilación que puede ser superior al anterior, pero que la contiene.. 
 Ante las tres respuestas posibles del niño en el desequilibrio, Piaget dice que el ser humano 
trata de adaptarse a las nuevas condiciones del  medio..  El proceso de adaptación es la síntesis de la  
asimilación y la acomodación..  Mediante la asimilación, el niño incorpora la información del medio a 
sus  esquemas de pensamiento y, mediante la acomodación, el niño se transforma a partir de la 
intervención del ambiente, mediado por la aplicación de esquemas que, desde luego, corresponde a 
las características de cada uno de los estadios de desarrollo que él explica. 

  Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia de los humanos se realiza en los primeros 15-16 
años de la vida y el cambio de un nivel de menor a otro mayor conocimiento se realiza mediante la  
acción  de cada niño; según Piaget, la inteligencia humana es un instrumento de adaptación al medio 
en que el hombre vive y esa afirmación implicó reconocer que el hombre es inteligente en cada una 
de sus edades y que esa cualidad se va perfeccionando de acuerdo con las actividades en las que 
participa el propio sujeto. La asimilación es, por su misma naturaleza, conservadora, en el sentido de 
que su función principal es hacer familiar lo que es extraño, reducir lo nuevo a lo viejo. Una nueva 
estructura asimilativa debe ser siempre alguna variación de la última adquirida y eso es lo que 
asegura tanto el carácter gradual como la continuidad del desarrollo intelectual. Sin embargo, en los 
sujetos la asimilación de lo formal se da de acuerdo con los esquemas que cada uno de ellos tiene en 
su estructura mental. Siguiendo a Piaget, podríamos comprender que, cuando dos personas 
escuchan un discurso teórico o ateórico, la que cuente con  esquemas más completos podrá entender 
y construir explicaciones de una manera más rápida y más precisa que aquélla cuyos esquemas  son 
más limitados. Llevando esta categoría lógica —la asimilación— al entendimiento de lo que sucede 
actualmente en los estudios de licenciatura o de posgrado, los investigadores podrían entender las 
dificultades que para ellos representa la comunicación con los alumnos ante la necesidad de construir 
explicaciones: mientras los maestros cuentan con esquemass  amplios y precisos, la mayoría de los 
alumnos tienen esquemas imprecisos ya que están en procesos de asimilación-acomodación-
adaptación de la nueva información que reciben y que, frecuentemente, no pueden procesarla con la 
rapidez y la precisión con que se les requiere.  

Según Piaget, a partir de la adaptación, el niño va conformando sus esquemas de asimilación 
y estos, a su vez, son la base en su estructura de conocimiento. Teniendo un niño cognoscente, es 
decir, un niño dispuesto a conocer y uno o más objetos de conocimiento, aquél realizará 
aproximaciones sucesivas a éste y, en cada uno de los contactos, el niño se irá apropiándose 
cognoscitivamente del objeto de manera paulatina por lo que no hay procesos de conocimiento que 
se den de manera acabada y, de esa manera, el niño supera los momentos de desequilibrio que se 
presentan ante una nueva condición. En este sentido, para Piaget, el acceso al conocimiento se da 
en forma de espiral, expresada en lo que él, identificó como cuatro estadios de desarrollo y que son 
los siguientes: 1) el sensorio-motor; 2) el del pensamiento preoperatorio; 3) el de las operaciones 
concretas y 4) el de las operaciones formales. De ellos, Piaget destacó que los niños llegan al de las 
operaciones formales (es decir, al de la abstracción) después de haber interactuado con los objetos 
concretos. Cuando Piaget se refirió a los estadios de desarrollo puede inferirse que aludió a las fases 
del despliegue del espíritu que propone Hegel.29 



Mediante la explicación construida por Piaget con base en las categorías mencionadas y que 
son las de conocimiento, estadios de desarrollo, asimilación, acomodación,  adaptación, desequilibrio, 
esquema y actividad  ppuueeddee  eenntteennddeerrssee,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  qquuee  el trabajo académico que se realiza en las 
instituciones educativas, desde el nivel básico hasta el de posgrado, los alumnos se adaptan a las 
condiciones que impone cada uno de los maestros a través del plan y de los programas de estudio y, 
por su parte, los estudiantes, se enfrentan a momentos de desequilibro que deben superar para 
asimilar, de acuerdo con sus esquemas mentales, la información que los maestros exponen en las 
aulas y en los demás espacios y la acomodan a su estructura cognoscitiva. Finalmente, los alumnos 
modifican su estructura mental, aunque no siempre esa modificación responde a las expectativas de 
los maestros o de quienes administran las instituciones educativas. 

Sin embargo, en  la existencia de otras explicaciones acerca de la forma en que el sujeto se 
apropia del conocimiento y de la manera en que éste se construye, puede decirse que la explicación 
dada por Piaget, a pesar de ser potente y haber propiciado acciones para resolver tanto el problema 
del conocimiento como el de la enseñanza y el aprendizaje, es vigente pero limitada. Las razones son 
las siguientes: 1) la acción de los sujetos sobre los objetos propicia la formación de figuras de 
pensamiento,30 pero no necesariamente la construcción de conocimiento como se le acredita a 
Piaget;  2) la explicación de Piaget acerca de la construcción de conocimiento está centrada en un 
proceso en el interior del niño, sin que eso quiera decir, desde luego, que él haya desconocido la 
influencia del medio en el proceso de conocer; 3) Piaget no explicó la forma en que puede construirse 
el conocimiento científico nuevo, aunque Ferreiro dice que él respeta la ciencia, pero no respeta las 
fronteras convencionales dentro de ella. Además —afirma Ferreiro— como cualquier hombre de ciencia 
revolucionario, Piaget tampoco respeta lo que Kuhn llama el “paradigma dominante”, es decir, la manera 
convencionalmente aceptada de “hacer ciencia” en aquellas ramas en las que se sitúa su reflexión.31  si 
bien Piaget construyó conocimiento científico nuevo, él no siguió la secuencia  asimilación-
acomodación-adaptación que explica en sus obras, sino que, por el contrario, se apropió del 
conocimiento existente, criticó las explicaciones del conocimiento que se habían dado al respecto 
hasta ese momento y las consideró insuficientes y carentes de información empírica, pero usó el 
andamiaje categorial disponible en ese entonces para construir su propia explicación.32 Seguir la 
secuencia asimilación-acomodación-adaptación puede implicar conformarse, es decir, estar de 
acuerdo con el conocimiento existente y, así, es difícil construir conocimiento nuevo. Desde luego que 
puede decirse que es posible que uno de los referentes ateóricos que le permitieron a Piaget a 
participar en la controversia acerca del problema del conocimiento fue el trabajo de estandarización 
de la prueba de inteligencia que le encargó Alfred Binet. 
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