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Presentación

En el marco de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente, que lleva a
cabo el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, desde el
año 2017 se desarrolla el programa: “Pensamiento crítico para la investigación e innovación
educativa”, como una apuesta para generar comunidades de saber y práctica pedagógica
entre docentes y directivos docentes del Distrito Capital. Trabajo que ha implicado la puesta
en marcha de procesos de cualificación, acompañamiento y visibilización de experiencias
pedagógicas, en los que la potenciación del pensamiento crítico ha constituido tanto el eje
conceptual articulador como la estrategia metodológica fundamental de trabajo
colaborativo.

A lo largo del proceso, el equipo de investigación y acompañamiento del IDEP, ha venido
construyendo y/o adaptando diversas herramientas para el desarrollo del pensamiento
crítico de los docentes y directivos docentes que participan en el programa. Las cuales han
sido aplicadas en las sesiones de trabajo que se realizan, mediante metodologías
experienciales y participativas. Estas herramientas se han asumido como configuraciones
didácticas, en tanto proponen una manera particular de despliegue u organización didáctica,
que posibilita favorecer procesos de construcción del conocimiento (Litwin, 1997).

La perspectiva conceptual base que fundamentó la elaboración de las herramientas
corresponde a la de Peter Facione (2007), quien subraya la importancia de fortalecer
algunas habilidades cognitivas y disposiciones o actitudes, necesarias para desarrollar el
pensamiento crítico. Entre las habilidades se destacan: el análisis, la autorregulación, la
evaluación, la explicación, la inferencia y la interpretación. Dentro de las disposiciones cabe
señalar: la actualización permanente, la confianza, la curiosidad y la flexibilización.

Se espera que estas herramientas didácticas, puedan ser consultadas y aplicadas por los
directivos y profesores en distintos ámbitos educativos, aportando así a la reflexión sobre
sus propias habilidades y disposiciones para la potenciación de su pensamiento crítico.

Sin más preámbulo, los invitamos a iniciar el recorrido por esta herramienta didáctica que,
sin duda, proporcionará estrategias significativas y motivadoras para que nuestros maestros
y directivos sean cada vez mejores pensadores críticos.
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1. Nuestra apuesta sobre el 
pensamiento crítico
Las herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico de docentes y directivos fueron
construidas y/o adaptadas por el equipo de investigación del IDEP, con base en los
planteamientos teóricos de Peter Facione (2007), quien desarrolla su perspectiva
conceptual aludiendo al análisis de los aportes de cuarenta y seis expertos de Estados
Unidos y Canadá en diferentes disciplinas académicas (humanidades, ciencias, ciencias
sociales y educación) quienes fueron reunidos en un panel de expertos, en el marco de un
proyecto de investigación para brindar sus aportes sobre pensamiento crítico. El autor utiliza
un método inductivo para llegar a plantear una aproximación al concepto, en el que parte de
exponer, desde la voz de los expertos, las habilidades fundamentales del pensamiento
crítico, las cuales se presentan en la siguiente figura:

Figura1: Habilidades del Pensamiento Crítico (PC). Fuente: Peter Facione. P.6

Facione (2007) afirma que los expertos clasifican las habilidades y actitudes o hábitos para
el pensamiento crítico en dos grandes categorías: habilidades cognitivas y disposiciones.
Las habilidades cognitivas son consideradas los elementos esenciales del PC; ellas son:
interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y auto regulación.



La interpretación incluye habilidades de comprensión y expresión del significado y/o la
relevancia de una gran diversidad de experiencias, datos, acontecimientos, situaciones,
datos, creencias, criterios, reglas y procedimientos. Las sub habilidades más importantes
presentes en la interpretación son: categorización, decodificación y aclaración. (Facione,
2007).

El autor establece que, de acuerdo con el análisis de los expertos, el análisis se concibe
como la identificación de relaciones de inferencias explícitas e implícitas entre enunciados,
conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación que tienen como
intencionalidad expresar creencias, razones e informaciones. (Facione, 2007)

La evaluación como habilidad del pensamiento crítico consiste en la valoración que realiza el
sujeto acerca de la credibilidad de enunciados y representaciones que describan
percepciones, situaciones, experiencias, creencias u opiniones, así como la valoración de la
fortaleza de relaciones de inferencia entre enunciados, descripciones, preguntas y otras
formas de representación (Facione, 2007).

De otra parte, la inferencia está concebida como la identificación de aquellos elementos
necesarios para extraer conclusiones razonables que conlleven a la formulación de
conjeturas e hipótesis. Igualmente, la inferencia conlleva a tomar en consideración la
información pertinente y relevante para sacar consecuencias y conclusiones que se deriven
de los enunciados, principios, opiniones, conceptos, creencias, preguntas, descripciones y
otras formas de representación. Las sub habilidades presentes en la inferencia, desde el
juicio de expertos, son: cuestionar evidencias, proponer alternativas y extraer conclusiones
(Facione, 2007).

La habilidad de plantear resultados derivados del propio razonamiento de forma coherente y
reflexiva, se denomina explicación. Esta habilidad conlleva a presentar una visión integral
que incluye la enunciación y justificación de razonamientos planteadas desde evidencias
conceptuales, metodológicas y de criterio en las que se fundamentan los resultados
obtenidos. La explicación incluye como sub habilidades la descripción de métodos y
resultados; la justificación de procedimientos; la proposición y defensa de razones,
explicaciones causales y conceptuales; así como la presentación de argumentos razonados
y contextualizados (Facione, 2007).

Finalmente, la habilidad de autorregulación, denominada por algunos autores como
metacognición, consiste en un automonitoreo de las propias actividades cognitivas de los
procesos realizados y resultados obtenidos, aplicando habilidades de análisis y evaluación.
Se incluyen dos sub habilidades en la autorregulación: auto examen y auto corrección.



Facione (2007) plantea que no es suficiente con que una persona tenga o desarrolle
habilidades para el pensamiento crítico; se hace necesario contar con una buena actitud a la
que denomina disposición hacia el PC. Los expertos identificaron como las principales
actitudes que llevan a una disposición hacia el pensamiento crítico, las que se enuncian en
la siguiente figura:

Figura2: Disposición hacia el Pensamiento Crítico (PC). Fuente: Peter Facione. P.6

La disposición hacia el pensamiento crítico incluye entonces actitudes que pueden
sintetizarse en: permanente curiosidad hacia diferentes tópicos o temas; preocupación e
iniciativa por mantenerse actualizado y bien informado; estado de alerta frente a las
oportunidades que se presenten para poner en acción el pensamiento crítico; confianza en
procesos investigativos que evidencien argumentación y raciocinio; autoconfianza en las
propias habilidades de razonamiento; flexibilidad y mente abierta frete a posturas
divergentes; flexibilidad para tomar en consideración distintas opiniones, así como
imparcialidad en la valoración de distintos razonamientos; disposición para enfrentar y
modificar predisposiciones, estereotipos y tendencias egocéntricas; y voluntad para
reconsiderar los propios puntos de vista.



2. Nuestro propósito

3. ¿A quién está dirigida la herramienta?

Caracterizar las experiencias pedagógicas de los docentes a fin de identificar el 
sentido y la trayectoria de las mismas, en el marco del pensamiento crítico.

Propiciar un sentido de apropiación y anclaje al proyecto desde la categoría 
sentipensante, fundamentación conceptual.

A docentes y directivos docentes

4. ¿Qué habilidades y disposiciones del 
pensamiento crítico fortalece la herramienta?

Habilidades: Análisis, inferencia, interpretación
Disposiciones: Confianza, curiosidad



5. Descripción de la herramienta
Con esta herramienta se favorece que los participantes reflexionen sobre la experiencia
pedagógica que diseñaron e implementaron, no solo desde el nivel educativo y académico
sino también desde sus emociones. Se basa en los planteamientos de la educación
sentipensante, que invita a reconocer la escuela como un espacio emocional, vivo, donde
circula un universo de diferencias pensantes, comprende la educación no para el mundo de
las competencias, sino para el reconocimiento y defensa de la dignidad humana. Se
reconoce desde la educación sentipensante que las experiencias de los docentes están
cargadas de diversas emociones, que les han permitido avanzar y sobrevivir, muchas veces
a situaciones complejas. Por lo tanto la herramienta también tiene en cuenta los
emociogramas (que para este caso se usa un mandala), que funcionan como mapas de
navegación por las emociones, consideradas como respuestas a estímulos propios de los
seres humanos que nos han permitido sobrevivir como especie.

https://cajaherramientaspc.idep.edu.co/storage/tools/August2019/vJPCwX8p20ofYHD6a2c
Y.pdf

https://cajaherramientaspc.idep.edu.co/storage/tools/August2019/vJPCwX8p20ofYHD6a2cY.pdf


6. Paso a paso
Momento didáctico 1: El inicio

Ritual inicial -moviéndonos al ritmo de nuestras emociones: Los participantes se ubican de
pie, conformando un círculo. Se inicia con un ejercicio de respiración que les permita a los
docentes conectarse con su cuerpo y con sus emociones. Se invita al grupo a caminar por
el lugar en diferentes ritmos (rápido, lento, medio). La idea es que vayan sintiendo su
respiración y los cambios de la misma conforme al ritmo. Luego se pone una canción que los
participantes cantarán y bailarán transmitiendo con su cuerpo y su voz la emociones que
sienten al escuchar la canción (alegría, tristeza, tranquilidad, etc.).

Ecos, resonancias, tejidos e inspiraciones de las experiencias “canastos”: al entrar al salón
estarán dispuestos en diferentes lugares, un canasto por cada experiencia. Cada uno de los
canastos contendrá en su interior símbolos, objetos sencillos y/o aquellos elementos
centrales que inspira la experiencia. Se invita a los participantes a que busquen su canasto y
exploren lo que contiene, y, que compartan los hallazgos.

Momento didáctico 2: El desarrollo

Tejiendo las emociones en mándalas: Se entrega a cada participante un octavo de cartulina
blanca y 5 marcadores o lápices de colores En este octavo ellos deberán elegir una figura
geométrica que represente o simbolice el centro de su experiencia, lo más importante o la
esencia de la misma. A este centro se le debe asignar un color, asociado a la emoción que
prevalece cuando se piensa en la esencia de la experiencia.

Posterior a ello, y de acuerdo al esquema que se presenta en la herramienta, cada maestro
dibujará de acuerdo al recorrido, a los aprendizajes y sus resultados, los siguientes cuatro
cuadrantes del mandala. A cada uno de esos cuadrantes o capas le asignará un color
diferente, que se asocia a la emoción que representa o prevalece. Las preguntas asociadas
a cada parte del emociograma (mandala), serán contestadas por cada participante en el
respaldo de la cartulina, en esfero:

• ¿Cuáles son los aprendizajes que ha tenido su experiencia y cómo se relacionan con las
transformaciones de la escuela?
• ¿Cómo surgió la experiencia? ¿Cuál es la relación con la utopía y el empoderamiento?
• ¿Cuál es la esencia de su experiencia?
• ¿Cuál ha sido la trayectoria de su experiencia? ¿Cuál es su relación con las resistencias?
• ¿Qué incidencia o impacto ha generado la experiencia y como se relaciona con la
esperanza y el pensamiento crítico?

Una vez los participantes han construido su emociograma (mandala), ubicando las
emociones y los colores, los agrupan en un lugar del salón, a modo de exposición. Los
participantes recorren los diferentes mandalas y socializan los elementos centrales de cada
uno.



Momento didáctico 3: El cierre

El cierre es el momento de compartir lo que más suscitó interés de la actividad de
caracterización, haciendo énfasis en:
• Lo que viví
• Lo que sentí
• Lo que me llevo
• Lo que necesito para cualificar mi experiencia (necesidades de cualificación)

Los participantes, escriben en post it de colores sus apreciaciones y sugerencias con
respecto a esos cuatro aspectos, y los colocan en las carteleras correspondientes.
Finalmente se reflexiona sobre el trabajo de la jornada para caracterizar las experiencias a
partir de lo construído en ella.
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