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Resumen: La presente revisión documental está orientada a
brindar una visión holística del Pensamiento Crítico en la
formación superior, específicamente en el estudiantado de las
universidades, debido a que, de acuerdo al perfil de las habilidades
necesarias del estudiante del Siglo XXI, se hace necesario que
desarrollen esta competencia básica para solucionar problemas y
orientar las mejoras en su comunidad. Por ello se buscó establecer la
relación entre el pensamiento crítico y los estudiantes universitarios,
conociendo estrategias que favorecieran su desarrollo, presentando
para ello un análisis comparativo de propuestas e investigaciones
de diversas fuentes. Es así que tras una búsqueda minuciosa de
fuentes confiables permitió conocer de manera panorámica diversas
estrategias que aonta la falencia del desarrollo de habilidades
de orden superior tan necesarias para emitir juicios de valor,
argumentar ideas y dar la solución a los problemas respecto al campo
donde se desempeñen.

Palabras clave: estudiantes universitarios, pensamiento crítico,
visión holística..

Abstract: is documentary review is aimed at providing a
holistic view of Critical inking in higher education, specifically
in university students, because, according to the profile of the
necessary skills of 21st century students, it is necessary for them
to develop this core competency in order to solve problems and
guide improvements in their community. erefore, we sought to
establish the relationship between critical thinking and university
students, knowing strategies that favor its development, presenting
a comparative analysis of proposals and research om various
sources. us, aer a thorough search for reliable sources, it was
possible to find out in a panoramic way various strategies that face
the lack of development of higher order skills so necessary for making
value judgments, arguing ideas and providing solutions to problems
in the field in which they work.
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1. Introducción

El desafío actual para los educadores en una sociedad altamente acelerada y de permanente transformación
sociocultural es gestionar con calidad el conocimiento y fortalecer en el estudiantado la adquisición de
habilidades del pensamiento crítico (PC) para mejorar sus resultados académicos, trabajar en equipo y en su
vida profesional solucionar problemas de su comunidad.

Actualmente se han realizado diversas investigaciones referidas al PC, tenemos lo referido por Hughes
(2020) en el continente africano quien afirma que, ante la abundancia de datos, es necesario debatir los
orígenes, examinar los razonamientos, indagar los diversos motivos de los cuales se afirma y distinguir la
orientación ideológica que está tras las hipótesis (OBI, 2020, p.2). También encontramos que, en España,
Bezanilla et al. (2020), señalan que se deben de unificar las destrezas con el fin de efectuar y justificar una
determinación, un actuar de forma cuidadosa acorde a la postura, el actuar de forma sensitiva a las emociones,
a la altura del discernimiento y nivel de preparación del resto.

Meller (2019) en México, planteó que la forma de enseñanza utilizada en tiempos pasados, no es útil en la
actualidad, enfatizó en la necesidad de crear una sociedad para aprender. Resaltó el promover el desarrollo de
habilidades del siglo XXI, lo necesario de comenzar a desarrollar el pensamiento socrático, promoviendo el
cuestionamiento con planteamiento de interrogantes que generen respuestas, ello sobre todo favoreciendo la
duda y asegurando el diálogo socrático. Enfatizó el uso de estrategias y metodología en el Plan de formación
docente, que aseguren el fortalecimiento para desarrollar nuevas habilidades. Asimismo, hizo ver la necesidad
de activar el rol protagónico del empresariado ya que se debe canalizar estrategias en función al tipo de
profesional requerido para la sociedad del futuro.

Moreno & Velásquez, en Lima (2017), señalan que los docentes manifiestan una inadecuada forma de
relacionar lo teórico y poca utilización de habilidades que favorezcan desarrollar el pensamiento y tener un
adecuado desarrollo a nivel intelectual, con la facultad para desarrollar capacidad y habilidad del PC y que
se niegan a utilizar o argumentar con técnicas y habilidades que causen problematización y metacognición.
Por lo que luego de planificar y poner en práctica el proceso de E-A con esta metodología, se estimularon las
diversas capacidades y habilidades del PC de los estudiantes en todas sus direcciones.

Así mismo, en Cajamarca, luego de diagnosticar las necesidades educativas y de formación y tomando
como referencia la Evaluación de Desempeño Docente, se pudo identificar que un considerable grupo de
docentes de Inicial alcanzaron el nivel II en dos de los desempeños de la rúbrica de observación: Promueve el
razonamiento, la creatividad y/o PC, Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y
niñas y adecuar su enseñanza, ello los llevó a plantear un plan de acciones para lograr revertir esos resultados,
(MINEDU, 2017. p. 8) Por lo que resultó pertinente tomar la decisión de fortalecer esta competencia en
docentes para que a su vez ello beneficie a los estudiantes.

En relación a la temática abordada sobre pensamiento crítico se han encontrado diversos antecedentes
relacionados a su aplicación con estudiantes universitarios; tal es el caso de Barbán (2017), quien señala
que desarrollar la competencia socio científica exige también desarrollar destrezas de pensamiento crítico
y creativo para facilitar el uso de información científica para resolver diversas situaciones que demandan
explicar causas, predecir, tomar decisiones y actuar de manera autónoma y reflexiva.

También encontramos a Guevara et al. (2019), quienes concluyen que el PC y rendimiento académico
son variables con alta relación, pues los estudiantes que mejor desarrollan el PC son también quienes tienen
mayores probabilidades de rendimiento académico en su formación profesional tienen e incidirá en su
desempeño profesional.

Además, Lázaro (2020), en su investigación sobre análisis de habilidades del pensamiento crítico durante
la producción textual argumentativa de estudiantes de una universidad privada de Lima, señala que
las habilidades de análisis, interpretación, inferencia, explicación y evaluación si no son utilizadas en la



Lina Silvia Chávez Quinteros, et al. EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA
VIS...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 137

producción de textos argumentativos durante su planificación y producción, impactan en la calidad de dichas
producciones textuales y perjudica el desempeño académico del estudiante.

Por ello, Arguello (2020), se hace la pregunta si en México ¿enseñamos a pensar críticamente cuando
enseñamos historia?, concluyendo que hay un cambio del pensamiento crítico como postura política para
cuestionar y transformar la realidad hacia una postura de habilidad cognitiva para manejar información
dejando de lado la reflexión y los marcos políticos, sociales, culturales y económicos que hacen posible el
conocimiento crítico histórico.

Seguidamente, se presenta la tabla referida a los trabajos previos presentados y las variables de estudio
involucradas de cada uno de ellos.
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TABLA 1
Variable de estudio pensamiento crítico

Fuente: Bases de datos de Scopus, Scielo, Ebsco y Proquest

De la revisión efectuada se puede inferir que los temas abordados tienen en común, la variable dependiente
pensamiento crítico que tiene correspondencia directa con la temática del artículo de revisión, así como la
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variable independiente que trata de diversas estrategias que promueven el desarrollo del pensamiento crítico
tales como la enseñanza de la historia, la producción textual argumentativa, el aprendizaje basado en el
pensamiento y el rendimiento académico en la Investigación formativa.

En relación a las conceptualizaciones encontradas sobre pensamiento crítico podemos decir que, no hay
una definición única de pensamiento crítico, para Morancho & Rodríguez (2020), el Pensamiento Crítico es
un procedimiento que implica la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje que resulten eficaces
y que contando con el soporte de la motivación y asociación de algunas destrezas, prácticas y sapiencias nos
permiten construir una opinión planeada y reflexiva que nos conducirá al cumplimiento de la actividad o
la solución de diversas soluciones problemáticas de forma competente y acertada (p. 13). Es decir, pensar
de forma creativa permite actuar de la forma más acertada ante las diversas situaciones que se nos pueda
presentar.

El Pensamiento Crítico según Castillo (2020), se practica y se ayuda de la discordia, considerándola
como la fuerza juiciosa competente de conjeturar similares estructuras de existencia, de volver a dibujar el
lugar de las pautas e inclinaciones con la finalidad de aseverar que es posible lo improbable, alejado de los
estatutos de la autoridad. Por ello, el pensamiento crítico es una falta de consenso, porque causa un corte,
una separación, una división de lo sensitivo, restableciendo la colocación de lo que este universo considera
como habitual. (p. 12). Tal es así que el PC surge por el deseo de los más oprimidos de descubrir la verdad,
por lo que su práctica permite tomar el control y que no hay obstáculos para seguir progresando. También,
Gómez & Botero (2020) citan a Paul & Elder (2005) y señalan que el PC es el suceso que analiza y evalúa
el entendimiento con la finalidad de perfeccionarlo. El pensamiento crítico implica formas elementales de
pensar. Además, Franco et al. (2018), lo presentan como una forma de razonamiento que incentivan en
los educandos destrezas y talentos intelectuales de analizar, indagar, reflexionar, investigar, conceptualizar y
verificar diversa información. Así mismo, Díaz et al. (2020) definen al pensamiento crítico con conceptos
relacionados a analizar, reflexionar, razonar, generar cambios y resolver problemas. En este nuevo rol, el
educador se convierte en un agente de cambio en bien de la sociedad.

Flores (2019) manifiesta que el pensamiento crítico interfiere en todas las acciones humanas, permite darse
cuenta cuando estamos en un error, observar otros puntos de vista diferentes al nuestro y posibilita aprender
de las fallas, por lo tanto, debemos entrenarlo para liderar con éxito. Los investigadores Taborda et al. (2020)
señalan que pensar críticamente es una responsabilidad social y resultado de todo proceso educativo, sea
virtualmente o no, pues se pretende saber cómo se aprecia lo realidad, cómo se explica y cómo se comporta.
Salamanca & Badilla (2020) manifiestan que el gran desafío de esta sociedad del conocimiento es fortalecer
un sistema educativo que asuma necesidades y problemáticas propias de la sociedad del futuro, y asegurar
que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas (pensamiento crítico, creativo, metacognitivo y formas
de pensamiento), sociales, emocionales y digitales, que les permitan desenvolverse en un mundo complejo
y dinámico.

Ossa et al. (2020), mencionan que queda en quienes ejercemos la docencia el promover el PC en especial
aquellos a quienes se están formando para ser maestros, que lo desarrollen en todos los niveles y que estas
a su vez sean impartidas en la currícula. Para Cuadra (2020), la importancia de fomentar el pensamiento
crítico surge de la necesidad de favorecer desarrollos de pensamientos deliberantes y divergentes que presenta
la complejidad del contexto actual. Por lo que en vista que el desarrollo del PC constituye una insuficiencia
de los jóvenes universitarios es necesario el desarrollo de la implementación de estrategias educativas para que
contribuyan al desarrollo de su integralidad.

El objetivo del presente trabajo es establecer las habilidades y competencias básicas necesarias que servirán
en la formación de los estudiantes de este siglo; así mismo el objetivo específico ha sido planteado en relación
a identificar las estrategias que favorecen su desarrollo, presentando para ello análisis comparativos acerca de
las propuestas y trabajos de investigación de diversos actores.
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2. Metodología

En esta investigación desde el paradigma cualitativo se empleó el análisis documental tomando el enfoque
hermenéutico como perspectiva epistemológica a fin de comprender e interpretar a través del método
inductivo y deductivo el conocimiento de un concepto en permanente cambio y evolución: el pensamiento
crítico. Para ello se ha recopilado información bibliográfica de las bases de datos Scopus, Scielo, Ebsco y
Proquest. De cada fuente consultada se ha extraído información relevante sobre el pensamiento crítico y su
desarrollo en alumnos de las universidades publicados en los últimos 05 años.
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TABLA 2
Metodología y tipo de investigación
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Fuente: Bases de datos de Scopus, Scielo, Ebsco y Proquest

Del análisis de los artículos presentados se extraen la población con la cual se ha trabajado, el tipo
de investigación seleccionado tales como experimental, descriptiva y de investigación acción; enfocados
dentro de un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, y en algunos casos mixta, utilizando para ello
instrumentos como encuestas, entrevistas, cuestionarios utilizados para el procesamiento de la información.



Lina Silvia Chávez Quinteros, et al. EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA
VIS...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 143

3. Resultados

TABLA 3
Resultados del pensamiento crítico
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Fuente: Bases de datos de Scopus, Scielo, Ebsco y Proquest

A nivel de la base de datos Scielo, se han encontrado los trabajos de Bezanilla, et al. (2018), Chile, quienes
concluyen que un modelo de organización del pensamiento crítico, en varios niveles, permite al docente ver
el PC en su real extensión y cambiar de un lugar a otro utilizando estrategias coherentes. Así mismo Otárola
(2020), Lima, hace mención que los avances tecnológicos generan que los estudiantes tengan que hacer un
examen crítico de todo lo que se informa, desarrollando un conjunto de destrezas, así como aprender diversas
prácticas de aprendizajes, lo que les permitirá desarrollar el PC que resulta indispensable que la persona lo
utilice en los diversos aspectos de su vida. Sin embargo, estas no son utilizadas de la manera más acertada,
por lo que desarrollar el PC es imprescindible con la finalidad de identificar sus aciertos y falencias que le
permitirán autorregularse y evaluarse desde una formación verdadera y deseable.

A nivel de la base de datos Scopus, encontramos que los autores Haviz & Maris (2020), Indonesia, expresan
la prioridad de las universidades Islámicas del desarrollo de variadas habilidades, priorizando lo expresado por
los docentes de matemáticas y ciencias; desarrollar destrezas para resolver situaciones problemáticas, creativas
y de alfabetización tecnológica como aquellas habilidades necesarias en el siglo XXI; también recomienda el
uso de métodos de aprendizaje variados para favorecer el aprendizaje del siglo XXI y equipar a los estudiantes
con habilidades de resolución de problemas acorde con la exigencia requerida.

A su vez Tamayo et al. (2019), Colombia, en su artículo expresan que en la actualidad el campo de la
educación y la pedagogía plantea formar el PC, desde las aulas de clase, la asimilación e interpretación de la
información, se forma con la finalidad principal de la didáctica de las ciencias. De esta manera se degradan
los principios, conceptos y teorías de otras disciplinas, pues lo básico es formar personas y comunidades
que piensen y actúen críticamente sobre los aprendizajes adquiridos en la escuela, lo cual es beneficioso
para: la argumentación, la resolución de problemas y El meta-reconocimiento del conocimiento, aparece
conscientemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de profesores y alumnos.

Utilizando la base de datos de Ebsco, encontramos que Wale & Bishaw (2020), Etiopía, quienes señalan
que la instrucción que se basa en la investigación ayuda a la mejora del pensamiento crítico, a la mejora de
la habilidad interpretativa, analítica, evaluativa, inferencial, explicativa y autorregulativa. A su vez, cuando
los estudiantes logran el cumplimiento de estas acciones logran una mejoría para que analicen, sinteticen y
evalúen nociones. El desarrollar el PC produce mucho beneficio para el estudiante de educación superior, ya
que lo prepara para ser competente en el aspecto profesional y que sea una persona que sabe pensar a través
de diferentes caminos y tomar las mejores medidas.

Del mismo modo, Franco et al., (2017, como se citó en Santamaría, 2020) España, señala que para
construir una ciudadanía crítica es ineludible desplegar la capacidad de pensar críticamente en los estudiantes,
entendiendo el PC como una forma avanzada de pensar que integra habilidades, carácter y conocimientos
reglas, ajustables a la vida del día a día, para pensar bien, hallando explicaciones que ayuden a la tomar mejores
decisiones cuando tienen que resolver diversos retos. La escuela, por lo tanto, es un espacio que resulta esencial
para desarrollar este tipo de pensamiento y contribuir con la sociedad.

Por otro lado, utilizando la base de datos de Proquest, encontramos los trabajos de García et al. (2020),
Colombia, quienes refieren que en la actualidad, los establecimientos de formación superior tienen ante sí
una gran dificultad y es la carencia del pensamiento crítico en sus educandos, presentan dificultades para dar
los debidos argumentos y estar cerca de la contestación correcta, por lo que es necesario elaborar habilidades
en lugares prósperos y sucesiones pedagógicas que coadyuven a fortalecer el tema que queremos tratar, así
como realizar un análisis para poder detectar las faltas y las dificultades para adquirir aprendizajes, así como
la mediación de destrezas emprendedoras y finalmente valorar la trascendencia que esta dejó para alcanzar
el pensamiento crítico.

Discusión de la revisión de la literatura científica
Morancho & Rodríguez (2020), manifiestan que el pensamiento crítico implica la regulación de procesos

de aprendizaje, el cual, asociado a la motivación, destrezas y saberes, nos permite fundamentar de manera
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reflexiva las ideas y que favorecerá el planteamiento de soluciones a problemáticas presentadas de manera
pertinente y precisa. Por ello tomando en consideración a lo afirmado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), así como lo refrendado por Fandiño & Londoño (2020), la formación universitaria requiere
actualmente el fortalecimiento de estrategias cognitivas que le permitan al estudiante abordar efectivamente
el medio académico y utilizarlo en sus actividades diarias; tal como el preguntarse, investigar, y llegar a
conclusiones, dejando de aceptar pasivamente la realidad, cuestionándola y poniendo en funcionamiento
habilidades cognitivas continuas para analizar experiencias e información.

Havis (2020), señala que las universidades deben potenciar en los estudiantes creatividad, destrezas y
habilidades tecnológicas que son muy necesarias en el siglo XXI y deben a hacerlo utilizando métodos de
aprendizaje variados. También Wale & Bishaw (2020), refieren que el desarrollar el pensamiento crítico
beneficia y potencia al estudiante universitario ya que les permite incorporar competencias en el ámbito
profesional contribuyendo a que sea una persona con habilidades cognitivas que usa diversas estrategias para
tomar las mejores decisiones. A partir de lo expresado por los teóricos, es necesario que en el futuro tengamos
profesionales que se desenvuelvan en forma crítica y reflexiva y que para lograrlo se debe elaborar diversas
estrategias que coadyuven a su cumplimiento.

Por ello el presente artículo resulta novedoso, porque da a conocer sobre la importancia de desarrollar
estrategias que favorezcan y desarrollen en los estudiantes universitarios la capacidad de razonar, decidir y
resolver metas o problemas planteados en la vida diaria a través del proceso de reflexión, selección y el uso
relacionado de estrategias de solución, ya sean personales o profesionales.

4. Conclusiones

El desarrollo del pensamiento crítico para la formación de estudiantes universitarios del siglo XXI demanda
la incorporación de estrategias que potencien la utilización de habilidades cognitivas y destrezas con un alto
nivel de actitudes, valores y compromisos, con una ontología al servicio de sus semejantes, que favorezca el
desarrollo del pensamiento crítico para una educación que los lleve a la autenticidad.

En base a los resultados obtenidos del análisis de las fuentes de investigación referenciadas en este artículo
de revisión se señala que el PC debe desarrollarse en los estudiantes desde las diferentes áreas: comunicación,
matemática, ciencias sociales, inglés y con la utilización de diferentes metodologías tales como Aprendizaje
basado en Proyectos, estudio de casos, diálogo Socrático, producción de textos argumentativos, uso de
estrategias metacognitivas y afectivas emocionales.

Por lo afirmado se hace necesario que los profesionales en educación que están inmersos en la formación
de estudiantes universitarios, se comprometan a potenciar de manera innovadora estrategias que ayuden a
desarrollar el pensamiento crítico, para la formación de líderes en las diferentes carreras profesionales que
coadyuven al cambio de la realidad, favoreciendo la argumentación y toma de decisiones, eligiendo la mejor
solución a las situaciones problemáticas y encaminándolos a construir una sociedad justa y fraterna.
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