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“Frente a una taza con café se piensa, pero también se dis-

cute, se recuerda o se argumenta. Frente a la taza con café 

se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, 

se conversa… Y el café, el misterioso café escucha, profetiza, 

atestigua, aconseja, da fe, observa, asiente…” 

Gustavo Máynez Tenorio 
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INTRODUCCIÓN 

Los mapas conceptuales son herramientas gra ficas para organizar 

y representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente 

encerrados en cí rculos o cajitas de algu n tipo, y relaciones entre 

conceptos indicados por una lí nea conectiva que enlaza los dos 

conceptos. Las palabras sobre la lí nea, denominadas palabras de 

enlace o frases de enlace, especifican la relacio n entre los dos con-

ceptos. Definimos concepto como una regularidad percibida en 

eventos u objetos, o registros de eventos u objetos, designados por 

una etiqueta. La etiqueta para la mayorí a de los conceptos es una 

palabra, sin embargo algunas veces utilizamos sí mbolos tales co-

mo + o %, y algunas veces se usa ma s de una palabra. Las proposi-

ciones son afirmaciones sobre un objeto o evento en el universo, 

ya sea que ocurra naturalmente o sea construido. Las proposicio-

nes contienen dos o ma s conceptos conectados mediante palabras 

o frases de enlace para formar una afirmacio n con significado. Al-

gunas veces e stas son llamadas unidades sema nticas o unidades 

de significado. (Los apartados complementarios, ¿Que  es un Con-

cepto? ... desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales, ¿Que  son 

las Palabras de Enlace? ... desde la Perspectiva de los Mapas Con-

ceptuales, y ¿Que  son las Proposiciones? ... desde la Perspectiva de 

los Mapas Conceptuales proveen introducciones breves a concep-

tos, palabras de enlace y proposiciones). 

La Figura 1 muestra un ejemplo de un mapa conceptual que des-

cribe la estructura de los mapas conceptuales e ilustra las caracte-

¿Que  es un Mapa Conceptual?* 

Alberto J. Can as & Joseph D. Novak 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
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rí sticas anteriormente descritas. en la Figura, "Mapas Conceptuales, "Conocimiento Organi-

zado", y "Aprendizaje Efectivo" son conceptos, "representan", "necesario para responder" 

son palabras de enlace, y juntos forman las dos proposiciones: "Mapas Conceptuales repre-

sentan Conocimiento Organizado", y "Conocimiento Organizado <es> necesario para respon-

der Pregunta de Enfoque". 

 Figura 1. Un mapa conceptual que muestra las características clave de los mapas conceptuales. Los mapas concep-

tuales tienden a ser leídos progresando de arriba hacia abajo.  

Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972 en el transcurso del programa de in-

vestigacio n de Novak en la Universidad de Cornell donde e l se dedico  a seguir y entender los 

cambios en el conocimiento de las ciencias en nin os (Novak & Musonda, 1991). Durante la 

investigacio n, se volvio  evidente que los mapas conceptuales eran u tiles no solo para repre-

sentar el cambio en la comprensio n de los nin os sobre un tema, sino que eran adema s una 

herramienta excelente para que los estudiantes de posgrado expresaran su comprensio n en 

sus cursos. La popularidad de los mapas conceptuales pronto se extendio  y ahora son utiliza-

dos por todo el mundo como una forma de representar el conocimiento de una persona so-

bre un tema, por usuarios de todas las edades y en todos los dominios de conocimiento. 

CARACTERÍSTICA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Los mapas conceptuales tienen caracterí sticas especí ficas que los distinguen de otras herra-

mientas de representacio n de conocimiento. No cualquier grafo con texto en los nodos es un 
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mapa conceptual, y la literatura (y la Web) esta  llena de diagramas que son refereidos erro -

neamente como mapas conceptuales. Revisamos aquí  algunas caracterí sticas claves de los 

mapas conceptuales. 

Estructura Proposicional 

Los mapas conceptuales expresan explí citamente las relaciones ma s relevantes entre un 

conjunto de conceptos. Esta relacio n se describe por medio de palabras de enlaces formando 

proposiciones. Por ejemplo, en la Figura 1, la relacio n entre los conceptos "Conocimiento 

Organizado" y "Conceptos" es expresada mediante las palabras de enlace "esta  compuesto 

por", formando la proposicio n "Conocimiento Organizado esta  compuesto por Conceptos". 

Las mismas palabras de enlace forman parte de la proposicio n "Conocimiento Organizado 

esta  compuesto por Proposiciones". Al construir un mapa conceptual, debe tenerse el cuida-

do de que cada dos conceptos enlazados con sus palabras de enlace forman una unidad de 

significado, una afirmacio n, una oracio n corta. En ocasiones, una proposicio n se extiende a 

tres o ma s conceptos, pero lo debemos evitar hasta donde sea posible. De esta manera, un 

mapa conceptual consiste de un representacio n gra fica de un conjunto de proposiciones so-

bre un tema. 

En un mapa conceptual, cada concepto consiste del mí nimo de palabras necesarias para ex-

presar el objeto o acontecimiento, y las palabras de enlace son tambie n tan concisas como 

sea posible y casi siempre incluyen un verbo. No hay una lista predefinida de palabras de 

enlace. Consideramos que una lista predefinida de palabras restringirí a a los usuarios y, aun-

que seleccionar de la lista no fuera obligatorio, serí a un tentacio n seleccionar de la lista en 

lugar de tratar de encontrar las palabras de enlaces que mejore expresen la relacio n de 

acuerdo con su comprensio n del tema. 

Estructura Jerárquica 

Dentro de cualquier dominio de conocimiento, hay una jerarquí a de conceptos, donde los 

ma s generales esta n "arriba" en la jerarquí a y los conceptos ma s especí ficos, menos genera-

les, se encuentran jera rquicamente ma s abajo. Los mapas conceptuales tienden a ser repre-

sentados como una jerarquí a gra fica siguiendo esta jerarquí a conceptual. En la Figura 1, los 

conceptos ma s generales "Mapas Conceptuales", "Pregunta de Enfoque", "Sentimientos Aso-

ciados o Afectos" esta n arriba en la jerarquí a al ser ma s 'generales' dentro del contexto de 

mapas conceptuales, mientras que "Infantes", "Creatividad" y "Expertos" esta n ma s abajo en 

la jerarquí a. Por esto, los mapas conceptuales tienden a empezar a leerse arriba, progresan-

do hacia abajo. Es importante notar que esto no significa que los mapas conceptuales deben 

tener una estructura gra fica jera rquica: un mapa conceptual sobre el ciclo del agua puede 

ser cí clico, y au n mantiene una jerarquí a conceptual de precedencia o causa y efecto en el 

mapa. Tampoco significa que los mapas conceptuales deban tener solamente un concepto 
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"raí z" -- puede haber ma s de uno. Sin embargo, hemos encontrado que al aprender a cons-

truir mapas conceptuales, es ma s fa cil si se mantiene una estructura jera rquica con un solo 

concepto raí z. 

Pregunta de Enfoque 

Una buena forma de delinear el contexto de un mapa conceptual es definir una Pregunta de 

Enfoque, esto es, una pregunta que claramente especifique el problema o asunto que el ma-

pa conceptual debe tratar de resolver. Todo mapa conceptual responde a una pregunta de 

enfoque, y una buena pregunta de enfoque puede llevar a un mapa conceptual ma s rico (vea 

el documento complementario ¿Por que  la Pregunta de Enfoque?). Al aprender a elaborar 

mapas conceptuales, los aprendices tienden a desviarse de la pregunta de enfoque y cons-

truir un mapa que puede estar (de alguna forma) relacionado con el tema, pero que no con-

testa la pregunta. Esto esta  bien en el sentido de que el mapa posiblemente contesta otra 

pregunta de enfoque, por lo que la pregunta de enfoque del mapa debe cambiarse para refle-

jar el cambio. (CmapTools provee un campo para la pregunta de enfoque que se despliega en 

el encabezado de la ventana al desplegarse el mapa conceptual, de manera que la pregunta 

de enfoque esta  explí cita para el lector del mapa). En el caso de un ambiente educativo, es 

importante que el estudiante regrese a construir un mapa conceptual que responda la pre-

gunta de enfoque original. 

Enlaces Cruzados 

Otra caracterí stica importante de los mapas conceptuales es la inclusio n de los enlaces cru-

zados. Esta son relaciones o enlaces entre conceptos de diferentes segmentos o dominios del 

mapa conceptual. Los enlaces cruzados nos ayudan ver co mo un concepto en un dominio de 

conocimiento representado en el mapa esta  relacionado con un concepto en otro dominio 

expresado en el mapa. En la creacio n de nuevo conocimiento, los enlaces cruzados frecuen-

temente representan saltos creativos de parte del constructor de conocimiento. Hay dos ca-

racterí sticas de los mapas conceptuales que son importantes para facilitar el pensamiento 

creativo: la estructura jera rquica que se expresa en un buen mapa conceptual y la habilidad 

de buscar y caracterizar nuevos enlaces cruzados. En la Figura 1, observe como el concepto 

"Creatividad" esta  enlazado a los dos conceptos "Infantes" e "Interrelaciones", cada uno de 

los cuales esta n en subdominios diferentes en el mapa conceptual, formando enlaces cruza-

dos. 

Fundamentación Teórica 

Los mapas conceptuales tienen fuertes fundamentaciones psicolo gica y epistemolo gica, ba-

sa ndose en la Teorí a de la Asimilacio n de Ausubel (1968, 2000) y la Teorí a del Aprendizaje 

de Novak, que explican co mo las personas aprenden nuevas cosas utilizando su conocimien-
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to previo y, en un mayor o menor grado, buscando nuevas formas de integrar nuevo conoci-

miento y el conocimiento que ya se conoce. Al aprender de forma significativa, la integracio n 

de nuevo conocimiento en nuestra estructura cognitiva de conocimiento se lleva a cabo en-

lazando este nuevo conocimiento a conceptos que ya comprendemos. Así  el mapa concep-

tual es una representacio n gra fica de estas relaciones entre conceptos en nuestra estructura 

cognitiva. Vea los documentos complementarios ¿Co mo Aprenden las Personas? para expli-

cacio n breve, mientras que el documento Fundamentos Psicolo gicos del Aprendizaje Hu-

mano cubre ma s detalles sobre la fundamentacio n teo rica de los mapas conceptuales. 

Representación que Media entre Humanos 

Los mapas conceptuales esta n destinados a ser usados por personas de todas las edades, 

desde nin os de edad pre-escolar hasta cientí ficos, y no esta n destinados a ser interpretados 

por computadores -- son una forma de comunicacio n entre humanos. Por lo tanto, no hay 

vocabularios predefinidos de conceptos o palabras de enlace, y como resultado las proposi-

ciones en la mayorí a de los casos no son suficientemente "formales" o "precisas" para que 

puedan ser interpretadas por computadoras, o para que puedan ser utilizadas para que 

computadoras razonen. Un mapa conceptual en el cual las proposiciones son limitadas a re-

presentaciones formales (o rí gidas) que puedan ser interpretadas por computadoras se con-

vierte en una red sema ntica, o una representacio n de tipo RDF o similar. 

Referencias 

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart 

and Winston. 

Ausubel, D. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge: a Cognitive View. Dor-

drect; Boston: Kluwer Academic Publishers. 
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Introducción 

Los mapas conceptuales son herramientas gra ficas para organizar 

y representar conocimiento. Tienen dos componentes clave: los 

"conceptos" y las "palabras de enlace" (tambie n llamadas "frases 

de enlace"). Las palabras de enlace se usan para unir dos o ma s 

conceptos con el fin de formar proposiciones. En el mapa concep-

tual de la Figura 1, los te rminos "Aves", "Sistemas Digestivas Ra pi-

dos" y "Metabolismo Alto" son conceptos, y los te rminos "tienen" y 

"son necesarios debido a" son palabras de enlace, y en conjunto 

estos te rminos forman las dos proposiciones: "Aves tienen Siste-

mas Digestivos Ra pidos" y "Sistemas Digestivos Ra pidos son nece-

sarios debido a Metabolismo Alto", entre otras. Por lo tanto, com-

prender que  son los conceptos constituye un paso ba sico para en-

tender los mapas conceptuales y co mo elaborarlos y usarlos. En 

este documento tratamos de describir lo que es un "concepto" des-

de una perspectiva de los mapas conceptuales. 

¿Qué es un concepto? 

Novak (1984), con base en la obra de Ausubel (1968, 2000) y de 

Toulmin (1972), define un "concepto" como una regularidad o pa-

tro n percibido en los acontecimiento u objetos, o registros de 

acontecimiento u objetos, designados por una etiqueta. 

¿Que  es un Concepto?  

...desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales * 

Alberto J. Can as & Joseph D. Novak 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
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en educación, particularmente como 
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 Figura 1. Mapa conceptual sobre las aves. 

Los objetos como Conceptos 

Las palabras son una forma de describir y nombrar conceptos, es decir, se usan como etique-

tas para los conceptos. "Perro", "barco" y "a rbol" son ejemplos de palabras que sirven como 

etiquetas para objetos. Cuando se nombra un concepto, la palabra es una etiqueta que lo ma-

pea a nuestra estructura conceptual. Con los conceptos que son objetos, tales como "perro", 

la palabra mapea el concepto a una categorí a que describe este tipo particular de animal, con 

todas sus posibles variaciones en te rminos de taman o, color, etc. Las regularidades en el ob-

jeto determinan su categorí a. Flavel, Miller y Miller (2002) definen aproximadamente un 

concepto como una agrupacio n mental de diferentes entidades en una sola categorí a con ba-

se en alguna similitud subyacente, alguna forma en que todas las entidades son semejantes, 

algu n nu cleo comu n que hace que todas sean, en cierto sentido, la misma cosa. La etiqueta 

para la mayorí a de los conceptos es una sola palabra, aunque a veces usamos sí mbolos tales 

como + o bien % y a veces empleamos ma s de una palabra. 

Los acontecimientos como Conceptos 

El universo consiste de objetos y acontecimientos. Tanto los objetos como los acontecimien-

tos son necesarios para representar el conocimiento sobre el universo y sus contenidos. 

Usualmente concebimos los acontecimientos como sucesos tales como una "fiesta" o una 

"reunio n".  Sin embargo, el te rmino acontecimientos incluye cambios de estado tales como 
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mejoras. Por ejemplo, "aumento en la calidad de la educacio n" es un concepto que es un 

acontecimiento, como tambie n lo son la "adopcio n del constructivismo" y el "crecimiento de 

las plantas". Un examen de un gran nu mero de mapas conceptuales ha mostrado que la ma-

yorí a de ellos tiene que ver principalmente con objetos, no con acontecimientos (Safayeni et 

al., 2005). Adema s, tanto los experimentos como nuestra experiencia muestran que usar 

conceptos que son acontecimientos lleva a mapas conceptuales ma s explicativos, mientras 

que los conceptos que son objetos llevan a mapas conceptuales ma s descriptivos y a menudo 

ma s bien de clasificacio n.  La Figura 2 muestra un mapa conceptual  donde los conceptos 

"Aumento en la Calidad de la Educacio n" y "Desplazamiento hacia el Aprendizaje Significati-

vo" son acontecimientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa conceptual sobre Aumento en la Calidad de la Educación 

Más sobre Conceptos 

A veces surgen preguntas sobre el origen de nuestros primeros conceptos. Estos son adquiri-

dos por los nin os entre el nacimiento y los tres an os de edad, cuando reconocen regularida-

des en el mundo que los rodea y empiezan a identificar etiquetas verbales o sí mbolos para 

estas regularidades (Macnamara, 1982). Piaget demostro  que la creacio n de significados 

ocurre incluso antes de la adquisicio n del lenguaje (Piaget & Inhelder, 1976). Este aprendi-

zaje temprano de conceptos es principalmente un proceso de aprendizaje por descubrimien-

to, donde la persona discierne patrones o regularidades en acontecimientos u objetos y los 

reconoce como las mismas regularidades etiquetadas por las personas mayores con palabras 

o sí mbolos. Esta es una capacidad fenomenal que es parte del patrimonio evolutivo de todo 
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ser humano normal. Despue s de los tres an os, el aprendizaje de nuevos conceptos y proposi-

ciones es fuertemente mediado por el lenguaje y ocurre principalmente a trave s de un pro-

ceso de aprendizaje por recepcio n donde se obtienen nuevos significados haciendo pregun-

tas y obteniendo aclaracio n de relaciones entre antiguos conceptos y proposiciones y nuevos 

conceptos y proposiciones. Esta adquisicio n es mediada de manera muy significativa cuando 

se dispone de experiencias o proposiciones concretas; de ahí  la importancia de las activida-

des de aprendizaje “pra ctico” (hands-on) para el estudio de las ciencias con los nin os de cor-

ta edad, pero tambie n se aplica a personas que aprenden a cualquier edad y en cualquier 

campo del conocimiento.  

Resulta imposible caracterizar cualquier concepto sin su relacio n con otros conceptos. Si uno 

considera conceptos que son objetos, las categorí as que evocan tienen propiedades comunes 

(por ejemplo, los perros son mascotas, mamí feros, de determinado taman o, etc.) que definen 

la categorí a y, por tanto, el concepto se define por sus relaciones con estos otros conceptos. 

De esta manera, un concepto no existe solo sino que ma s bien es parte de un sistema concep-

tual en el que los elementos se relacionan entre sí .  

Sin embargo, los conceptos ma s abstractos no se pueden describir como si tuvieran una re-

presentacio n cognoscitiva como categorí a. Por ejemplo, ¿que  clases de entidades se agrupan 

para definir la “tasa de cambio" como categorí a? De este modo, los conceptos quiza s no sean 

categorí as. De hecho, la mayorí a de las personas puede tener dificultad para dar un ejemplo 

de conceptos abstractos tales como "inteligencia", "motivacio n", "personalidad" y "dilema 

social", solo para nombrar algunos. A las personas tambie n les cuesta describir patrones o 

regularidades en te rminos abstractos tales como "evolucio n" o "constructivismo". 

Referencias 

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart 
and Winston. 

Ausubel, D. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge: a Cognitive View. Dor-
drect; Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. New York, NY: Cambridge Univer-
sity Press. 

Piaget, J. & Inhelder, B. (1976). Da Lo gica da Criança a  Lo gica do Adolescente. Sa o Paulo: Pio-
neira. 

Safayeni, F., Derbentseva, N., & Can as, A. J. (2005). A Theoretical Note on Concept Maps and 
the Need for Cyclic Concept Maps. Journal of Research in Science Teaching, 42(7), 
741-766. 

Toulmin, S. (1972). Human Understanding. Volume 1: The Collective Use and Evolution of 
Concepts. Princeton, NJ: Princeton University Press. 



 14 

ED
U

K
A

FÉ
: D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 3
,  

 A
go

st
o

 d
e 

2
0

1
8

, C
al

i, 
C

o
lo

m
b

ia
.  

IS
SN

 2
7

1
1

-2
7

9
9

 (
en

 lí
n

ea
) 

Introducción 

Los mapas conceptuales son herramientas gra ficas para organizar 

y representar el conocimiento. Tienen dos componentes clave: los 

"conceptos" y las "palabras de enlace" (tambie n llamadas "frases 

de enlace"). Las palabras de enlace se usan para unir dos o ma s  

conceptos con el fin de formar proposiciones. En el mapa concep-

tual de la Figura 1, los te rminos "Apagar la Calefaccio n y el Aire 

Acondicionado", "Menor que la Tolerancia" y "Correcciones" son 

conceptos, y "pueden ser" y "lleva a" son palabras de enlace y en 

conjunto forman las dos proposiciones: "Correcciones pueden ser 

Apagar la Calefaccio n y el Aire Acondicionado" y "Menor que la 

Tolerancia lleva a Apagar la Calefaccio n y el Aire Acondicionado", 

entre otras. Por tanto, entender los conceptos y las palabras de 

enlace es fundamental para la comprensio n de la elaboracio n de 

mapas conceptuales y la creacio n de buenos mapas conceptuales. 

Un  documento complementario, ¿Que  es un Concepto? ... desde la 

Perspectiva de los Mapas Conceptuales, presenta brevemente los 

"conceptos". Este documento presenta la idea de las "palabras de 

enlace" y de co mo se usan para aclarar los conceptos, sus significa-

dos y sus relaciones. 

 Relaciones entre Palabras 

Un concepto por sí  solo no necesariamente comunica un sentido 

claro e inequí voco. Si alguien dice "planta", ¿que  esta  comunican-

do? Particularmente, si se toma fuera de contexto, no podemos 

¿Que  son las Palabras de Enlace? 

...desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales * 

Alberto J. Can as 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC). Por muchos años 
ha trabajado en el uso de tecnología 
en educación, particularmente como 

director del equipo que desarrolla 
cmapTools, uno de los programas 

más populares para elaborar mapas 
conceptuales. 

 

* Este documento fue publicado 

originalmente en el sitio web de 

Cmap del IHMC. 
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decir a cua l de las acepciones de la palabra se esta  refiriendo. Las acepciones (Gibson, 1979; 

Norman, 1993) de un concepto se refieren a sus posibles significados. El concepto "planta" 

puede tener varios significados, que incluyen "vegetal", "parte inferior del pie", "disen o que 

se da idea para la fa brica o formacio n de algo, e.g. planta de un edificio", "cada uno de los pi-

sos de un edificio", o "central ele ctrica", entre otros. Se puede brindar cierta informacio n so-

bre el significado especí fico en el contexto de la comunicacio n. Es decir, una reduccio n de 

posibles acepciones a un significado particular ocurre como resultado de conceptos que in-

teractu an entre sí . Sin embargo, au n dentro del mismo contexto un concepto puede tener 

diferentes acepciones, por ejemplo, en el contexto de un edificio, "planta" refirie ndose a 

"planta baja" tiene un sentido distinto que "planta" como disen o del edificio, o el edificio de 

una planta ele ctrica. 

 

Figura 1. Mapa Conceptual sobre Cómo Funciona un Termostato 

Por ejemplo, la afirmacio n "la vida se trata de aprender" se experimenta como algo significa-

tivo al activar la experiencia humana en las acepciones de los conceptos "vida" y 

"aprendizaje humano" en los sentidos del concepto "aprendizaje". Por otra parte, el concepto 

"vida" se puede relacionar con "plantas" en una oracio n tal como: "Las plantas tienen vida" y 

entonces es muy probable que el concepto se entienda en un sentido biolo gico, que es otra 

de sus acepciones. Por tanto, el contexto basado en la relacio n entre conceptos en una afir-

macio n ayuda en la seleccio n del significado de los conceptos. 
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Las relaciones entre conceptos pueden ser esta ticas o dina micas. Una relacio n esta tica redu-

ce la incertidumbre en las etiquetas al conectar los conceptos de una proposicio n. Una rela-

cio n dina mica tiene que ver con la covariacio n entre los conceptos. 

Relaciones Estáticas 

Las relaciones esta ticas entre conceptos ayudan a describir, definir y organizar el conoci-

miento para un dominio dado. Hay muchos tipos de relaciones esta ticas. Incluyen, entre 

otros, relaciones de inclusio n (por ejemplo, la cabeza es parte del cuerpo humano), membre-

sí a comu n (por ejemplo, los cuadrados y los tria ngulos se relacionan entre sí  porque ambos 

pertenecen a la categorí a de figuras geome tricas), interseccio n (por ejemplo, las figuras geo-

me tricas pueden ser sime tricas) y similitud (por ejemplo, el soldado peleo  como un leo n). 

Los dos primeros de estos tipos de relaciones esta ticas han sido reconocidos por Jonassen 

(2000) y son fundamentales para crear estructuras conceptuales jera rquicas. 

Relaciones Dinámicas 

Una relacio n dina mica describe la forma en que el cambio en un concepto afecta el otro con-

cepto. Pueden existir dos tipos de relaciones dina micas (Thagard, 1992): los basados en cau-

salidad (por ejemplo, el tiempo de viaje es funcio n inversa de la velocidad para una distancia 

dada) y los basados encorrelacio n/probabilidad (por ejemplo, el desempen o acade mico en 

secundaria es un buen predictor del desempen o acade mico en la universidad). 

Palabras de Enlace 

Las palabras de enlace o frases de enlace son el conjunto de palabras usadas para unir las 

ideas a fin de expresar las relaciones entre (usualmente) dos conceptos. Dependiendo de las 

palabras de enlace seleccionadas, la relacio n expresada sera  esta tica o dina mica. Es posible 

que escoger las palabras de enlace apropiadas para expresar claramente la relacio n entre 

dos conceptos sea la tarea ma s difí cil durante la elaboracio n de mapas conceptuales. 

Referencias 

Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin 

Company. 

Jonassen, D. (2000). Computers as Mindtools for Schools (2nd ed.). Columbus OH: Merrill. 

Norman, D. A. (1993). Things that Make Us Smart. NY: Addison – Wesley. 

Thagard, P. (1992). Conceptual Revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Referencias Adicionales 
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Introducción 

Los mapas conceptuales son herramientas gra ficas para organizar 

y representar el conocimiento. La unidades ma s pequen as de co-

nocimiento segu n la teorí a cognoscitiva de Ausubel (1963, 1968) 

son los "conceptos" y las "proposiciones". Estas son las unidades 

fundamentales para el conocimiento en cualquier campo. Podemos 

emplear la analogí a de que los conceptos son como los a tomos de 

la materia y las proposiciones son como las mole culas de la mate-

ria. Por lo tanto, entender los conceptos y las proposiciones es un 

paso clave para el aprendizaje sobre mapas conceptuales y la for-

ma de elaborar buenos mapas conceptuales. Un documento com-

plementario, ¿Que  es un Concepto?... desde la Perspectiva de los 

Mapas Conceptuales, presenta brevemente los "conceptos". Este 

documento presenta la idea de "proposicio n” y explica co mo crear 

proposiciones. 

Las proposiciones son oraciones sobre algu n objeto o aconteci-

miento del universo (un concepto), ya sea natural o hecho por el 

hombre. Contienen dos o ma s conceptos conectados mediante pa-

labras o frases de enlace para formar una declaracio n con sentido. 

(Vea una introduccio n a las palabras de enlace en el documento 

complementario ¿Que  son las Palabras de Enlace?... desde la Pers-

pectiva los Mapas Conceptuales). 

En el mapa conceptual de la Figura 1, los te rminos "Longitud del 

Dí a" y "Verano" son conceptos, y "es mayor en" son palabras de 

¿Que  son las Proposiciones? 

...desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales * 

Alberto J. Can as 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC). Por muchos años 
ha trabajado en el uso de tecnología 
en educación, particularmente como 

director del equipo que desarrolla 
cmapTools, uno de los programas 

más populares para elaborar mapas 
conceptuales. 

* Este documento fue publicado 

originalmente en el sitio web de 

Cmap del IHMC. 
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enlace, y en conjunto forman la proposicio n "Longitud del Dí a es mayor en Verano". En la 

misma Figura, la proposicio n "Altura del Sol sobre el Horizonte esta  determinada por Incli-

nacio n de 23,5 Grados del Eje de la Tierra", esta  compuesta por los conceptos "Altura del sol 

sobre el Horizonte" e "Inclinacio n de 23,5 Grados del Eje de la Tierra" junto con las palabras 

de enlace "esta  determinada por". La proposicio n "Inclinacio n de 23,5 Grados del Eje de la 

Tierra apunta Hacia el Sol en Verano" esta  compuesta por tres conceptos (“Inclinacio n de 

23,5 Grados del Eje de la Tierra”, “Hacia el Sol” y “Verano”) y dos frases de enlace ("apunta” y 

“en ”). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa Conceptual sobre ¿Qué Causa las Estaciones? 

Creación de Proposiciones 

En una proposicio n, las palabras de enlace expresan la relacio n que existe entre los concep-

tos vinculados en el contexto especí fico que se esta  considerando. La siguiente es una lista de 

proposiciones de distintos temas: 

Aves tienen Huesos Huecos 

Energía es la capacidad para Trabajar 

Proposiciones son Afirmaciones 
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Credibilidad es la base de Buen Periodismo 

Empresas Exitosas crean Riqueza 

Aumento en la Lluvia puede causar Inundaciones 

Observe que cada una de estas proposiciones se puede leer y entender de forma indepen-

diente, aunque el contexto de la proposicio n no se enuncie claramente. Por esta razo n, a ve-

ces se llaman unidades sema nticas o unidades de significado. Cada una de estas proposicio-

nes consiste en dos conceptos conectados mediante palabras de enlace (que se muestran en 

ita licas) (por ejemplo, la primera proposicio n incluye los conceptos "Aves" y "Huesos Hue-

cos" y la palabra de enlace "tienen"). 

La siguiente es una lista de proposiciones mal formuladas, ya que no transmiten significado 

alguno: 

Castillo de Naipes 

Aves en Árboles 

Fruta por ejemplo Manzana 

Educación con Aprendizaje Significativo 

Ejercicio para Salud 

¿Que  nos dice "Aves en A rboles"? No mucho. ¿Que  significado se quiso comunicar con esta 

proposicio n? ¿Quiza s que "Aves viven en A rboles" o que "Aves hacen Nidos en A rboles"? Al 

agregar un verbo (viven o hacen) la proposicio n se transforma en una unidad de significado, 

en una enunciacio n que tiene sentido en sí  misma y que comunica conocimiento. Las otras 

frases de esta lista tambie n carecen de palabras de enlace que describan mejor la relacio n 

entre los conceptos correspondientes. 

Proposiciones Estáticas y Dinámicas 

Las palabras de enlace pueden expresar relaciones esta ticas o dina micas. Las relaciones es-

ta ticas entre conceptos ayudan a describir, definir y organizar el conocimiento para un do-

minio dado, mientras que las relaciones dina micas describen la forma en que el cambio en 

un concepto afecta al otro concepto. Las relaciones esta ticas conducen a proposiciones esta -

ticas, mientras que las relaciones dina micas producen proposiciones dina micas. En general, 

la representacio n adecuada del conocimiento requiere tanto proposiciones esta ticas como 

dina micas, ya que estas u ltimas captan la covariacio n y las relaciones cambiantes entre dos o 

ma s conceptos (Derbentseva, Safayeni, & Can as 2004). La siguiente tabla muestra ejemplos 

de proposiciones esta ticas y dina micas. 
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Los mapas conceptuales tienden a incluir principalmente proposiciones esta ticas, lo que 

conduce a mapas descriptivos que no brindan mucha explicacio n. Al establecer la relacio n 

entre conceptos, debemos tratar de describir no solo relaciones esta ticas, sino tambie n crear 

proposiciones dina micas que produzcan mapas conceptuales ma s ricos en explicaciones. 

Las proposiciones no se limitan a conectar solo dos conceptos. En la lista anterior, "Tiempo 

de Viaje es funcio n inversa de Velocidad para una Distancia Dada" incluye tres conceptos, 

"Tiempo de Viaje", "Velocidad" y "Distancia Dada". Sin embargo, al elaborar mapas concep-

tuales nos esforzamos por mantener la longitud de las proposiciones tan breve como sea 

posible y que preferiblemente conecten solo dos conceptos. 

Referencias 

Derbentseva, N., Safayeni, F., & Can as, A. J. (2004). Experiments on the Effect of Map Structu-

re and Concept Quantification during Concept Map Construction. In A. J. Can as, J. D. Novak & 

F. M. Gonza lez (Eds.), Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Proceedings of the 

First International Conference on Concept Mapping. Pamplona, Spain: Universidad Pu blica 

de Navarra. 
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Introducción 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph D. Novak 

y su grupo de investigacio n en Cornell University en los an os 70's, 

como se detalla en el documento Origen y Desarrollo de los Mapas 

Conceptuales. Desde entonces, su uso se ha extendido por todo el 

mundo, por personas de todas las edades y para todos los domi-

nios de conocimiento. 

Con el transcurso de los an os, al trabajar con docentes y estudian-

tes y principalmente durante talleres sobre mapas conceptuales, 

nos hemos encontrado con pre-concepciones erradas sobre lo que 

es y no es un mapa conceptual, que en algunos casos son comunes 

a varios paí ses. En este documento analizaremos algunas de ellas. 

Desafortunadamente muchas au n son difundidas por docentes en 

universidades, lo cual tiende a perpetuarlas. 

Pre-concepción errada #1: "Los Conceptos siem-

pre van en Cajitas u Óvalos" 

Frecuentemente nos encontramos con la idea de que en un mapa 

Pre-concepciones erradas sobre Mapas Conceptua-

les* 

Alberto J. Can as 
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Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC). Por muchos años 
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conceptual, los conceptos deben siempre ir dentro de "cajitas" u "o valos". Aunque es costum-

bre colocar los conceptos en recta ngulos, recta ngulos ovalados u o valos, e inclusive progra-

mas como CmapTools limitan la seleccio n de objetos para encasillar los conceptos, el uso de 

estas formas es solamente convencio n para que sea ma s fa cil leer un mapa. No hay ninguna 

regla que regule co mo deben representarse los conceptos en un mapa conceptual. Por ejem-

plo, el mapa conceptual de la Figura 1 no tiene los conceptos en cajitas u o valos, y no solo es 

un mapa conceptual, sino que uno de sus autores es J. Novak. 

Es importante, sin embargo, no usar diferentes formas para asignarle significado a partes del 

mapa. En otras palabras, no debe usarse cajitas para cierto tipo de conceptos, o valos para 

otro tipo de conceptos, cí rculos para otros, ya que en el mapa conceptual la sema ntica esta  

en las proposiciones y no debe utilizarse representaciones gra ficas para expresar significa-

do. 

 Figura 1. Mapa conceptual sobre una técnica para diagnóstico de enfermedades del corazón descrito en Ford et. al 

(1996). 

Pre-concepción errada #2: "Los conceptos se escriben siempre en 

MAYÚSCULAS 

En algunos lugares nos hemos encontrado con la pre-concepcio n de que los conceptos deben 

ser escritos siempre con letras MAYU SCULAS, e inclusive con casos donde a los estudiantes 
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se les descalifica un mapa conceptual porque los conceptos no esta n escritos de esta forma. 

El usar mayu sculas o no es cuestio n de gustos y estilo. Hay personas que les gusta que los 

conceptos este n en mayu sculas, hay otras a las cuales les gusta que solo la primera letra de 

cada palabra este  en mayu scula. No hay ninguna regla que regule la forme en que se escriben 

los conceptos. Lo importantes es comprender Que  es un Concepto y asegurarnos que lo que 

incluimos como concepto no es una oracio n o una frase que incluye ma s de un concepto. 

Pre-concepción errada #3: "Los mapas conceptuales siguen un es-

quema jerárquico estricto" 

Es comu n encontrar documentos que definen que los mapas conceptuales deben tener un 

esquema rí gido similar al de la Figura 2, donde se refiere a 4 niveles y una jerarquí a rí gida 

de conceptos. Es cierto que, en general, en un mapa conceptual hay conceptos ma s generales 

y conceptos ma s especí ficos, y la representacio n ma s comu n es que los conceptos ma s gene-

rales esta n arriba, y al bajar por el mapa los conceptos se van volviendo ma s especí ficos. En 

otras palabras, el mapa representa la jerarquí a natural que existe entre los conceptos para 

un dominio especí fico. Sin embargo, compare el esquema de la Figura 2 con el mapa concep-

tual de la Figura 1. En el mapa de la Figura 1 claramente no hay niveles fijos (primer nivel, 

segundo nivel, etc.) ni diferenciacio n entre Concepto Principal, Concepto Secundario y Con-

cepto Especí fico, pero si hay una jerarquí a donde los conceptos de arriba son ma s generales 

y los da abajo son ma s especí ficos. El esquema de la Figura 2 omite una de las caracterí sticas 

ma s importantes de los mapas conceptuales, los enlaces cruzados que enlazan diferentes 

subdominios del mapa conceptual y que son clave para mostrar comprensio n del tema. En la 

Figura 1hay varios ejemplos de enlaces entre dos secciones del mapa que rompen lo que se-

rí a un esquema de grafo estrictamente jera rquico. Los enlaces cruzados son una de las carac-

terí sticas de un mapa conceptual que demuestran mayor comprensio n del tema expuesto en 

el mapa. 

Dependiendo de la Pregunta de Enfoque, podemos obtener mapas conceptuales declarativos 

o explicativos (ver ¿Por que  la Pregunta de Enfoque?) y hasta mapas conceptuales cí clicos, 

que tienen una estructura totalmente diferente al esquema de la Figura 2, pero mantiene 

una jerarquí a de precedencia (Safayeni et. al, 2005). 

 Pre-concepción errada #4: "Las palabras de enlace deben ser pre-

posiciones" 

En un mapa conceptual, dos o ma s conceptos se enlazan por medio de palabras de enlace 

formando una proposicio n. El te rmino proposicio n es una traduccio n del te rmino 

"proposition" del ingle s. Se ha difundido por Ame rica Latina, y se encuentran documentos en 

la Web que lo explican así , que las palabras de enlace son formadas por "preposiciones" (e.g., 
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a, ante, cabe, con, contra, de, desde ....). Sin saber de donde viene esta confusio n, no podemos 

ma s que creer que alguien no comprendio  el significado de la proposicio n como la explica 

Novak, y tradujo "proposition" por "preposicio n". El resultado de esta falta de entendimiento 

de lo que es un mapa conceptual, es que mucha gente cree que las palabras de enlace deben 

ser "preposiciones", y se siguen ensen ando a construir mapas de esta forma. 

Figura 2. Esquema rígido que da una idea errónea de lo que es un mapa conceptual. 

Si unimos dos conceptos mediante una "preposicio n", el resultado no es una proposicio n o 

unidad de significado. Por ejemplo "Aves en A rboles", donde la palabra de enlace es la prepo-

sicio n "en", no es una afirmacio n, no es una 'unidad de conocimiento' completa, no nos esta  

comunicando nada. "Aves viven en A rboles", donde incluimos un verbo como parte de la fra-

se de enlace, sí  es una proposicio n, nos esta  comunicando una idea. En el documento comple-

mentario, ¿Que  son las Proposiciones? ... desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales, se 

describe en ma s detalle co mo construir proposiciones. Las palabras de enlace por lo general 

incluyen un verbo que permite hacer explí cita la relacio n entre los dos conceptos que une 

(ver el documento complementario ¿Que  son las Palabras de Enlace? ... desde la Perspectiva 

de los Mapas Conceptuales). 
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Esta es posiblemente la pre-concepcio n que ma s dan o ha causado, pues es imposible repre-

sentar conocimiento utilizando preposiciones como palabras de enlace, y el objetivo de los 

mapas conceptuales es facilitar la representacio n del conocimiento de forma gra fica. La pre-

concepcio n de que las palabras de enlace deben ser preposiciones no solamente es erro nea, 

sino que refleja falta de comprensio n de lo que es un mapa conceptual, y limita la expresivi-

dad de la herramienta. 

Pre-concepción errada #5: "Los conceptos deben ser una sola pala-

bra" 

Novak (1984), con base en la obra de Ausubel (1968, 2000) y de Toulmin (1972), define un 

"concepto" como una regularidad o patro n percibido en los acontecimiento u objetos, o re-

gistros de acontecimiento u objetos, designados por una etiqueta. Las palabras son una for-

ma de describir y nombrar conceptos, es decir, se usan como etiquetas para los conceptos. 

"Perro", "barco" y "a rbol" son ejemplos de palabras que sirven como etiquetas para objetos. 

Cuando se nombra un concepto, la palabra es una etiqueta que lo mapea a nuestra estructu-

ra conceptual. Igualmente, una imagen o foto puede utilizarse para referirse a un concepto. 

Hay conceptos para los cuales su etiqueta consiste de ma s de una palabra, por ejemplo, los 

conceptos "Competencia Global", "Calidad de Vida", y "Aprendizaje Significativo". Por lo tan-

to, esos conceptos, al incluirse en un mapa conceptual, ocupara n cada uno ma s de una pala-

bra. La etiqueta depende, por supuesto, del idioma en que se construye el mapa. Los mismos 

conceptos en otro idioma puede que se representen mediante una sola palabra. Al construir 

un mapa conceptual, lo importante no es si el "concepto" consiste de una o ma s palabras, 

sino que utilicemos el mí nimo nu mero de palabras como etiqueta del concepto. El documen-

to complementario ¿Que  es un Concepto? ... desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales 

entra en mayor detalle sobre conceptos. 

Pre-concepción errada #6: "Los conectores en el mapa deben tener 

flechas" 

Por convencio n, los mapas conceptuales se "leen" de arriba hacia abajo, con los conceptos 

ma s generales arriba y los ma s especí ficos en la parte de abajo del mapas. Esta es una con-

vencio n, igual que en castellano escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si 

escribie ramos de derecha a izquierda igual serí a el texto en castellano, pero serí a mucho 

ma s difí cil de leer. En un mapa conceptual si la proposicio n se lee correctamente de arriba 

hacia abajo, es opcional incluir una flecha o no en la proposicio n, es cuestio n de gustos. Sin 

embargo, hay ocasiones en que es necesario incluir flechas pues de lo contrario el lector 

puede equivocarse al leer la proposicio n. 

En la Figura 3, en el segmento de mapa conceptual a la izquierda, leyendo de arriba hacia 
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abajo como es convencio n el mapa presenta: "Aves comen Semillas" y "Lombrices comen 

Semillas". Sinta cticamente las dos proposiciones esta n correctas, pero lo que se querí a ex-

presar era que las "Aves comen Lombrices". En el segmento del centro la flecha al final del 

conector a Lombrices deja claro el orden en que se quiere se lea el mapa. En el segmento a la 

derecha, la flecha hacia Semillas es opcional, ya que la proposicio n se lee correctamente sin 

ella. 

 Figura 3. Las flechas en los conectores permiten aclarar la forma de leer las proposiciones cuando no es de arriba 

hacia abajo. 

En la Figura 4, el segmento de mapa conceptual de la izquierda se lee "Semillas comen Aves" 

y "Lombrices comen Aves". En el segmento de la derecha, con las flechas, las proposiciones 

se leen como era la intencio n del creador del mapa: "Aves comen Semillas" y "Aves comen 

Lombrices". 

 Figura 4. Sin las flechas, las proposiciones del segmento de la izquierda se leen incorrectamente. 

Las flechas por lo tanto cumplen un papel primordial al aclarar cuando una proposicio n no 

sigue la lectura convencional de arriba hacia abajo. Su uso en todas las proposiciones del 

mapa no es necesario y queda a gusto del estilo del creador del mapa. 

Referencias 

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart 

and Winston. 



 28 

ED
U

K
A

FÉ
: D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 3
,  

 A
go

st
o

 d
e 

2
0

1
8

, C
al

i, 
C

o
lo

m
b

ia
.  

IS
SN

 2
7

1
1

-2
7

9
9

 (
en

 lí
n

ea
) 

Ausubel, D. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge: a Cognitive View. Dor-

drect; Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Ford, K. M., J. W. Coffey, A. J. Can as, E. J. Andrews, C. W. Turner, Diagnosis and Explanation by 

a Nuclear Cardiology Expert System, International Journal of Expert Systems, 9, pp 

499-506 (1996). 

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. New York, NY: Cambridge Univer-

sity Press. 

Safayeni, F., Derbentseva, N., & Can as, A. J. (2005). A Theoretical Note on Concept Maps and 

the Need for Cyclic Concept Maps. Journal of Research in Science Teaching, 42(7), 

741-766. 

Toulmin, S. (1972). Human Understanding. Volume 1: The Collective Use and Evolution of 

Concepts. Princeton, NJ: Princeton University Press. 



 29 

 



 30 

ED
U

K
A

FÉ
: D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 3
,  

 A
go

st
o

 d
e 

2
0

1
8

, C
al

i, 
C

o
lo

m
b

ia
.  

IS
SN

 2
7

1
1

-2
7

9
9

 (
en

 lí
n

ea
) 

Introducción 

Los mapas conceptuales son herramientas gra ficas para organizar 

y representar conocimiento que expresan de forma explí cita el en-

tendimiento de una persona o un grupo de personas sobre un do-

minio o tema. Una buena forma de delinear el contexto para un 

mapa conceptual es construir una Pregunta de Enfoque, esto es, 

una pregunta que especifique claramente el problema o asunto el 

mapa conceptual ayudara  a resolver. Todo mapa conceptual res-

ponde a una pregunta de enfoque, y una buena pregunta de enfo-

que puede llevar a un mapa conceptual mucho ma s rico, como se 

examina ma s adelante en este documento. Al aprender a construir 

mapas conceptuales, es comu n desviarse de la pregunta de enfo-

que y construir un mapa conceptual que puede ser (ma s o menos) 

relacionado con el dominio, pero que no responde la pregunta. Es-

to esta  bien en el sentido de que el mapa posiblemente responde 

otra pregunta de enfoque, y por lo tanto la pregunta de enfoque 

del mapa debe cambiarse para reflejar esto. (CmapTools provee un 

cambo para la pregunta de enfoque como parte de la informacio n 

que se almacena con cada Cmap, y la pregunta de enfoque se des-

pliega en el encabezado de la ventana cuando se despliega un ma-

pa, haciendo la pregunta de enfoque explí cita al usuario). En el ca-

so de un ambiente escolar o acade mico puede ser importante que 

el estudiante regrese a construir el mapa conceptual que corres-

ponde a la pregunta de enfoque original. 

¿Por que  la Pregunta de Enfoque? * 

Alberto J. Can as & Joseph D. Novak 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC). Por muchos años 
ha trabajado en el uso de tecnología 
en educación, particularmente como 

director del equipo que desarrolla 
cmapTools, uno de los programas 

más populares para elaborar mapas 
conceptuales. 

 

Joseph Donald Novak es un educa-
dor estadounidense, profesor eméri-

to en la Universidad de Cornell e 
investigador científico senior en el 

Instituto de Cognición Humana y de 
Máquinas de Florida (IHMC). Es 
conocido por su desarrollo de la 

teoría del mapa conceptual en la 
década de 1970. 

* Este documento fue publicado 

originalmente en el sitio web de 

Cmap del IHMC. 
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Más allá de la Pregunta de Enfoque: Haciendo preguntas a estudian-

tes 

Empezar con una u nica pregunta de enfoque no implica que cuando se contesta la pregunta 

no implica que ya 'el trabajo esta  hecho'. Fagundes & Dutra (2006) enfatizan en su trabajo 

con docentes y estudiantes la importancia de cuestionar cada concepto individual en el mapa 

(¿entiendo realmente lo que significa este concepto y su relacio n con los conceptos a los que 

esta  enlazado?) Esto lleva a mayor investigacio n y bu squeda, y a la generacio n de otras pre-

guntas de enfoque para otros mapas conceptuales que pueden terminar enlazados al mapa 

original. 

Figure 1. Mapa conceptual con estructura de árbol generado a a partir de una pregunta de enfoque estática. 

A como el estudiante construye su mapa conceptual, el docente debe sondear al estudiante 

para (a) determinar cuanto sabe sobre el tema y co mo va evolucionando su entendimiento, y 

(b) ayudar al estudiante a profundizar en la comprensio n del tema y por lo tano mejorar, re-

finar o extender el mapa conceptual. Desafortunadamente hay poca investigacio n sobre la 

formulacio n de preguntas durante la elaboracio n de mapas conceptuales. Chaco n (2006) ha 

reportadon sobre la "pregunta pedago gica" y su uso como instrumento de mediacio n duran-

te la construccio n de mapas conceptuales. Se refiere a los tres momentos durante la cons-

truccio n de mapas conceptuales: (a) definiendo el contexto, donde propone que se hagan 

preguntas para ayudar a determinar el contexto, tales como "¿Por que  deseamos abordar el 

problema planteado?" "¿Por que  el uso de mapas conceptuales para resolver el problema?" 

"¿Do nde encontramos informacio n?" entre otras; (b) desarrollo del mapa conceptual, done 

se define la pregunta de enfoque, y preguntas de indagacio n como "¿do nde?, ¿que  cosa?, 

¿quien?" ayudan a establecer lo que el estudiante ya sabe, preguntas de verificacio n se usan 
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para verificar si las proposiciones en el mapa conceptuales son verdaderas o no y si son 

coherentes, y preguntas de amplificacio n ayudan a determinar si falta informacio n, si faltan 

conceptos, o si deben establecerse enlaces cruzados; (d) toma de conciencia, donde a trave s 

de preguntas dirigidas a la metacognicio n el estudiante toma conciencia sobre la manera en 

que se construyen los mapas y la toma la decisiones, tanto durante la construccio n del mapa 

como al finalizarlo, ofreciendo para ello explicaciones: "estoy describiendo...", "estoy dedu-

ciendo...", "estoy estableciendo una relacio n...", "estoy aplicando...", "estoy suponiendo..." 

La Pregunta de Enfoque y el Conocimiento Dinámico vs. Estático 

En documentos complementarios hemos discutido como los mapas conceptuales que se en-

focan en acontecimientos tienden a ser ma s ricos en explicaciones y que mapas conceptuales 

que se enfocan en objetos tienden a ser ma s descriptivos (¿Que  es un Concepto? ... desde la 

Perspectiva de los Mapas Conceptuales, ¿Que  son las Palabras de Enlace? ... desde la Perspec-

tiva de los Mapas Conceptuales), y examinado la distincio n enre proposiciones esta ticas y 

dina micas (¿Que  es una Proposicio n? ... desde la Perspectiva de los Mapas Conceptuales). En 

general, los mapas conceptuales que muestran explicaciones requieren un pensamiento ma s 

profundo y dina mico. Hemos observado, sin embargo, que la mayorí a de los mapas concep-

tuales son sobre objetos, no sobre acontecimientos, y proponemos que a trave s de preguntas 

de enfoque apropiadas, y de cuestionamiento en general, podrí amos movernos hacia el pen-

samiento dina mico que se requiere para construir mapas conceptuales que muestran expli-

caciones. 

En una serie de estudios, Safayeni, Derbentseva & Can as (2005) han encontrado que la es-

tructura de los mapas conceptuales puede ser indicativa del nivel de pensamiento expresado 

en el mapa. Por ejemplo, los mapas conceptuales modelados con una estructura cí clica (ver 

Figuras 1 y 2) llevan a un mayor nu mero de proposiciones dina micas o significativas si se 

comparan con mapas conceptuales modelados con estructuras tipo a rbol. En sus trabajos 

presentados en los Congresos sobre Mapas Conceptuales (Derbentseva, Safayeni, & Can as, 

2004, 2006) reportan adema s sobre experimentos que comparan dos estrategias para pro-

mover la construccio n de relaciones ma s dina micas: el uso de cuantificadores en el concepto 

raí z de un mapa conceptual y una pregunta de enfoque dina mica. Interesantemente, a pesar 

de que una pregunta de enfoque ma s dina mica tiene un efecto sobre la naturaleza de las pro-

posiciones generadas, agregar un "cuantificador" al concepto raí z del mapa tiene un mayor 

impacto. A pesar de que los resultados de los experimentos son preliminares, recomiendan 

tres estrategias mediante las cuales se puede fomentar un pensamiento ma s dina mico: ma-

pas cí clicos, una pregunta de enfoque dina mica, y un concepto raí z cuantificado. 

 Hemos estado aplicando estas ideas en nuestro trabajo con personas aprendiendo a elabo-

rar mapas conceptuales, y hemos encontrado que a pesar de que una pregunta de enfoque 

ma s dina mica tiente a generar un mapa ma s dina mico, las personas frecuentemente ignoran 

la naturaleza de la pregunta y construyen un mapa conceptual declarativo. Agregarle un 
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"cuantificador" al concepto raí z, como escribimos anteriormente, tiende a forzar a la perso-

na construyendo el mapa a generar un conjunto de proposiciones ma s dina micas. Esto se 

pude apreciar en los dos mapas conceptuales sobre el tema "Calidad de la Educacio n" cons-

truidos por docentes durante talleres, donde el mapa de la Figura 1 fue construido desde la 

pregunta de enfoque "¿Que  es la Calidad de la Educacio n?" y no se dio el concepto raí z, resul-

tando en un mapa declarativo, y el de la Figura 2 fue construido a partir de la pregunta de 

enfoque "¿Cuales es el efecto de un aumento en la Calidad de la Educacio n?" y del concepto 

raí z "Aumento en la Calidad de la Educacio n" (un acontecimiento), resultando en un mapa 

cí clico interesante basado en proposiciones dina micas. 

No malinterpretemos nuestra recomendacio n por mapas conceptuales ma s dina micos como 

una implicacio n de que los mapas conceptuales declarativos no sirven y deben evitarse. Hay 

espacio para ambos tipos de representaciones, tanto declarativas como explicativas. Un 

buen mapa descriptivo definitivamente muestra comprensio n por parte del constructor del 

mapa. Estamos enfatizando la necesidad de no quedarnos ahí  y continuar hacia la elabora-

cio n de mapas que sean ma s explicativos. 

 Figure 2. Mapa conceptual cíclico generado de una pregunta de enfoque dinámica y un concepto raíz con cuantifi-

cador. 
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Comentarios Finales 

Los estudios de Safayeni y colegas sirven para ilustrar cuanto debemos todaví a aprender 

sobre estrategias para optimizar el uso de los mapas conceptuales para estimular altos nive-

les de pensamiento dina mico y aprendizaje significativo. Su trabajo tambie n sirve para ilus-

trar la importancia de definir y usar buenas preguntas de enfoque. Esto ha sido reconocido 

desde hace tiempo, y es una de las razones por las cuales CmapTools pide la inclusio n de la 

pregunta de enfoque cuando se salva un mapa conceptual. Desafortunadamente, frecuente-

mente vemos que al construir mapas conceptuales, se deja de lado elaborar una pregunta de 

enfoque antes de empezar, o simplemente se ignora la pregunta al progresar la elaboracio n 

del mapa. 
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Cmap Cloud es el nombre de la versio n en lí nea del programa 

CmapTools, del IHMC, creada con el fin de facilitar la elaboracio n 

de Mapas Conceptuales; así  como analizarlos, comentarlos y com-

partirlos. Cmap Cloud permite crear mapas conceptuales sin nece-

sidad de instalar algu n software en el computador, simplemente, 

utilizando una conexio n a Internet. Adema s, ofrece una nueva in-

terfaz, con caracterí sticas Web 2.0, con facilidades para manipular 

los mapas y compartirlos con otras personas. 

En este tutorial, presentamos los primeros pasos para iniciarse en 

la exploracio n de esta la herramienta. 

REGISTRO Y ACCESO 

Herramienta para crear Mapas Conceptuales en lí nea 

* 

Alberto J. Can as  

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) 

www.ihmc.us 

Alberto J. Cañas es costarricense, co
-fundador y Director Asociado del 
Institute for Human and Machine 

Cognition (IHMC). Por muchos años 
ha trabajado en el uso de tecnología 
en educación, particularmente como 

director del equipo que desarrolla 
cmapTools, uno de los programas 

más populares para elaborar mapas 
conceptuales. 

* Este documento fue publicado 
originalmente en Eduteka y es una 
traducción y adaptación del docu-
mento "Cmap Cloud, first steps" 
publicado por IHMC. 
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Esta imagen corresponde al pantallazo que se despliega al ingresar al sitio web de Cmap 

Cloud.: https://cmapcloud.ihmc.us 

El primer paso para utilizar Cmap Cloud consiste en diligenciar el formulario de registro en 

el sitio https://cmapcloud.ihmc.us/ [1]. En seguida, debe activar la cuenta haciendo clic en el 

enlace que le llegara  en un mensaje que se  enviara  a la cuenta de correo electro nico especifi-

cada en el formulario de registro. 

Despue s de activar la cuenta de Cmap Cloud, puede ingresar a ella por la opcio n "Sign In" [2], 

utilizando su nombre de usuario y contrasen a. Luego, se debe hacer clic en el boto n 

"CmapTools in the Cloud" [3] para acceder al espacio de trabajo de la herramienta. 

Al acceder al espacio de trabajo de Cmap Cloud, aparecen dos grupos de opciones, tal como 

se muestra en la siguiente imagen. El primer grupo [4] contiene las pestan as Acciones 

(Actions), Cmaps & Recursos (Cmaps & Resources) y Amigos (Cmap Cloud). El segundo gru-

po [5] contiene tres í conos que dan acceso a las funciones Inicio, Amigos y Mensajes. 
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Al hacer clic en la opcio n "Nuevo Cmap" [6] (New Cmap / Create new Cmap with web editor) 

se abre en la ventana principal el espacio de trabajo [7] con el editor [8], para crear en lí nea, 

un Mapa Conceptual. 

Cada que se hace doble clic en el a rea de trabajo, se genera un nuevo concepto. Haga clic en 

cualquier concepto para acceder a la flecha que se puede arrastrar para crear las lí neas y pa-

labras de enlace con otros conceptos creados previamente. 

 

  

 

 

 

  

 

 

ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL 

Observe que una vez se abre un Mapa Conceptual existente o, que se empieza a crear (uno 

nuevo), el í cono "Inicio" muestra un nu mero encima. Al hacer clic en este nu mero aparece un 

menu  desplegable que permite moverse entre los Mapas y la lista de Recursos (Cmaps & Re-

sources). En la pestan a Acciones (Actions) [9] se muestran diferentes funcionalidades: 

Para trabajar con Cmaps & Recursos esta n habilitadas las siguientes opciones [10]: Nuevo 

Cmap (New Cmap), Nueva Carpeta (New Folder), Nueva direccio n Web (New Web Address), 

Abrir (Open), Borrar (Delete), Renombrar (Rename), Compartir (Share), Cargar un recurso 

(Upload Resource), Cortar (Cut), Copiar (Copy), Pegar (paste) y Refrescar (Refresh). 
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Cuando se inicia la elaboracio n de un Mapa Conceptual se habilitan las siguientes opciones 

[11]: Guardar (Save), Cambiar propiedades (Change properties...), Exportar a CXL (export to 

CXL), Exportar a SVG (Export to SVG), Vista previa de Impresio n (Print Preview), Deshacer 

(Undo), Rehacer (Redo), Cortar (Cut), Copiar (Copy), Pegar (Paste), Borrar (Delete), Selecio-

nar todo (Select All), Seleccionar Conceptos (Select Concepts), Seleccionar palabras de enla-

ce  (Select Linking Phrases) y Seleccionar Conexiones (Select Connections). 

 En caso de que las lí neas de enlace aparezcan sin la cabeza de flecha, esto puede arreglarse 

haciendo clic  sobre  la lí nea a la cual desea agregar la cabeza de flecha [12] y luego, haga clic 

en la opcio n Cabeza de Flecha [13] del menu  de edicio n [8]. Despue s de esto, basta seleccio-

nar la direccio n de las flechas, entre una de las cuatro opciones disponibles [14]. 

 

 

 

 

  

 



 40 

ED
U

K
A

FÉ
: D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 3
,  

 A
go

st
o

 d
e 

2
0

1
8

, C
al

i, 
C

o
lo

m
b

ia
.  

IS
SN

 2
7

1
1

-2
7

9
9

 (
en

 lí
n

ea
) 

Las opciones para darle formato a los Mapas Conceptuales -que pueden accederse en Cmap-

Tools (versio n descargable) a trave s de la "Ventana de Estilo"- en Cmap Cloud  se encuentran 

disponibles justo en la parte superior del a rea de trabajo [15].  Adema s de las opciones tradi-

cionales, Cmap Cloud ofrece un conjunto de plantillas de estilo [16]. 
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Sin embargo, en la pestan a Acciones [9], se encuentran las opciones de seleccio n, que le per-

miten elegir entre [11]: 

 Conceptos (Select Concepts) 

 Palabras de enlace (Select Linking Phrases) 

 Lí neas de conexio n (Select Connections) 

 Seleccionar todo (Select All) 

De esta manera, es posible editar estilos por separado y adema s, crear un estilo de formato 

propio. Estas opciones tambie n se pueden acceder haciendo clic derecho en los conceptos 

[17], palabras de enlace o lí neas de conexio n, para que aparezca el menu  contextual [18]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es muy importante "Guardar" (Save) los mapas antes de intentar cerrarlos, ya que Cmap 

Cloud no genera una advertencia antes de cerrar un mapa. Para grabar un Mapa Conceptual, 

basta con hacer clic en la opcio n Guardar en la pestan a Acciones [11] y diligenciar la ficha de 

catalogacio n del Mapa. Escriba el nombre del mapa (Name), formule una pregunta de enfo-

que (Focus question) y, las palabras clave (Keywords), que ayudan a catalogar cada uno de 

los mapas Conceptuales elaborados. Estos datos pueden modificarse despue s utilizando la 

opcio n "Cambiar propiedades..." (Change properties...). 
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ADICIONAR Y COMPARTIR RECURSOS 

Una funcionalidad nueva en Cmap Cloud es la posibilidad de arrastrar y soltar, para poder 

compartir recursos entre mapas y amigos; en este u ltimo caso, a trave s de las carpetas. Por 

ejemplo, si desea insertar una imagen en un concepto basta con seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione la opcio n "Cmaps & Recursos" (Cmaps & Resources) en el í cono Inicio [5]. Al 
hacer clic, sobre el nu mero que aparece en el cí rculo azul, se puede acceder a "Cmaps & 
Resources" sin tener que cerrar ventanas o pestan as; 

2. Seleccione una imagen,  arra strela hasta la parte inferior de la zona de trabajo y sue ltela 
allí  para compartirla (Drop resources here to upload).  

3. Enseguida, la imagen estara  disponible para compartirse. Observe que en la columna iz-
quierda y en la parte superior del a rea de trabajo, se encuentran duplicadas las opciones 
"Cmaps & Recursos" y "Amigos". Esto facilita usar la accio n "arrastrar y soltar" para com-
partir recursos. 

4. Para insertar la imagen elegida en un concepto, arra strela y sue ltela sobre el concepto en 
el cual desea que se muestre la imagen y, así gnela como fondo (Set as background). 
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Luego de afinar o pulir la elaboracio n en lí nea con Cmap Cloud, el siguiente es el Mapa Con-

ceptual resultante: 
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Tambie n se pueden insertar enlaces de otros sitios Web mediante la opcio n "Adicionar Di-

recciones Web" (New Web Address) [19] o, cargar recursos del computador, con la opcio n 

"Upload Resources" [20] de la pestan a Acciones. Estos recursos quedan disponibles en la 

pestan a "Cmaps & Resources" o en el nu mero, que aparece en el cí rculo azul, sobre el í cono 

de Inicio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El archivo adicionado estara  disponible en la lista de "Cmaps & Recursos". Puede acceder a e l 

por la columna de la izquierda,  arrastrarlo y soltarlo en el lugar que desee, del a rea de traba-

jo. 

INVITAR AMIGOS 

Los "Amigos" en Cmap Cloud esta n habilitados para compartir tanto los Mapas Conceptuales 

como los Recursos utilizados en ellos (a trave s de las carpetas). Para agregar un Amigo, us-

ted debe hacer clic en la pestan a Amigos [21] y seleccionar "Buscar Amigos" (Find Cmap 

Cloud) [22], que se encuentra en la pestan a "Acciones". 

El procedimiento para "Compartir", consiste en hacer primero clic en la carpeta donde se 

encuentra el recurso que se desea compartir, ubicada en la pestan a "Cmaps & Recursos". 

Luego, arrastrarlo y soltarlo, en el icono o en la foto de un Amigo. 

Sin embargo, al hacer clic en la pestan a "Acciones" [23] y en el í cono "Amigos" [24], tambie n 

se habilita la opcio n para enviar mensajes a otras personas (Message Cmap Cloud) [25]. Los 
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mensajes nuevos aparecera n encima del í cono de la carta [26]. 
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