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Visualizar el pensamiento como estrategia didáctica en formación docente 
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Las estrategias de Pensamiento Visual se han aplicado en diferentes asignaturas del Grado 

de Magisterio de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Oviedo. Secuencias 

didácticas presentadas en el canal de Youtube OIR Spain4 donde se muestran las referencias 

epistemológicas y metodológicas de las mismas, además de ilustrar ejemplos de experiencias en 

el aula, recursos de aplicaciones TIC y sistemas de evaluación de aprendizaje.  

La formación de los futuros docentes debe combinar “educación en cuatro dimensiones” 

como lo indican Fadel et al. (2016), los estudiantes necesitarán dominar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y metaaprendizajes para enfrentar el siglo XXI. Además, en estos 

profesionales de la educación se deben armonizar diferentes saberes: saberes pedagógicos, 

saberes disciplinares y saberes académicos, cumpliendo los requisitos esenciales para su 

competencia docente en una realidad VUCA, caracterizada por la volatilidad, la incertidumbre, 

la complejidad y la ambigüedad (Fadel et al., 2016). Enfrentar esta realidad posmoderna, 

fluctuante y líquida (Bauman, 2008) supone contar con otras herramientas de enseñanza-

aprendizaje distintas a las habituales o al menos complementarlas con aquellas que se sabe que 

han cumplido su misión pedagógica y didáctica. 

 

Figura 1. Pensamiento complejo. Fuente: extraído de Ramírez-Montoya et al. (2022) 

La interacción y organización del conocimiento es difícil de asir para un docente cuando 

afirmamos que el conocimiento tiene un carácter multidimensional y aspiramos que los 

                                                             
4 OIR Spain, Proyecto OIR (Open Innovative Resources) Erasmus+ KA 226 (2020-1-PLO1-KA-226 
H6) 

https://www.youtube.com/@oirspain
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estudiantes alcancen un pensamiento complejo, articulación diferentes saberes, destrezas, de 

diversa procedencia disciplinar (Morín, 2004). La educación y más la formación docente, debe 

promover este aprendizaje activo en escenarios que fortalezcan su formación profesional 

combinando el desarrollo de las competencias disciplinares (investigativas, funcionales, 

técnicas, tecnológicas, …) y las meta-competencias transversales a cualquier saber disciplinar 

(pensamiento: crítico, sistémico, científico e innovador), tal y como indican Ramírez-Montoya et 

al. (2022). 

Por tanto, los desafíos educativos son aún mayores y el despliegue de “otras” herramientas 

de enseñanza-aprendizaje puede hacernos transitar en esta nueva realidad y contexto 

educativo. Sinatra (1986) ya apuntaba que a pesar de que gran parte del aprendizaje sensorial 

es visual, la complementariedad de ambas experiencias, visual y verbal, debe concebirse en la 

construcción del conocimiento. Por estas razones, las oportunidades radican en buscar 

ambientes de aprendizaje para explotar el modo visual de expresión y pensamiento.  

Existe una relación entre visualización y razonamiento, teóricos como Tufte (1990) afirman 

que necesitamos visualizar información para razonar sobre ella, comunicar, documentar y 

preservar la información. Sin embargo, el uso protagónico de la oralidad frente a la imagen es 

una tendencia generalizada en las aulas del siglo XXI. Clases expositivas, el enfoque de 

aprendizaje basado en el idioma sigue siendo una prioridad. La tabla 1 muestra las diferencias 

entre los modelos de representación visual y verbal, deduciendo las ventajas que tiene la 

representación visual para el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes. 

Tabla 1. Cuadro comparativo pensamiento verbal – pensamiento visual 

Representación verbal  Representación visual  

Puede reflejar relaciones temporales y 

lógicas entre eventos y objetos. 

Representa relaciones lógicas y tipográficas 

espaciales entre objetos o eventos. 

Arbitrario y secuencial, es decir, basado en 

la coherencia semántica 

No arbitrario: la representación visual 

puede parecerse a objetos y eventos reales 

Exposición de ideas lineal y 

unidimensional. 

Dinámico y continuo, puede caracterizar 

múltiples aspectos de ideas y conceptos. 

Fuente: McLoughlin & Krakowski (2001, p. 130). 

Wendelken (2015), Oaksford (2015) y otros estudios indican la presencia de mecanismos 

neuronales para explicar el razonamiento producido en la Actividad/problema/ reto que 

presenta modalidad gráfica verbal o no verbal. Existe la necesidad de introducir estas actividades 

en el aula y brindar de contenidos que permitan el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales 

(Pizano, 2010; Dubinsky et al., 2019) y en consecuencia reestructurar el currículo (Lluch & De la 

Vega, 2019). Ya es hora de revertir el uso protagónico de la oralidad (Tuffe, 1990). Un esquema 

simple, hoy sabemos que es más efectivo para la comprensión, para el aprendizaje (Perkins, 

1994). Podríamos decir que el Visual Thinking y sus mapas visuales amplían la ya conocida 

potencialidad de los mapas mentales (Novak & Gowin, 1988). 
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