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Abstract
Propose a relationship for its concretion of the Latin American university 
and critical thinking is a difficult challenge, for this purpose, this article 
seeks to establish a reflection of the epistemological, social, cultural and 
political relationships of critical thinking in the university environment. 
For this, qualitative-inductive documentary research was used with in-
quiries based on hermeneutic analysis. Critical thinking is conceived in 
the university as the creative power through the reflective self-regulation 
of university actors, who seek, before the construct of superior knowled-
ge, to promote mediation through a dialogical posture that seek analysis, 
interpretation, inquiry, judgments evaluative and reasoning. Its imple-
mentation in Latin America goes through the institutional transformation 
and the reconceptualization of the term, uprooting the traditional forms 
of reasoning of thought that alienate the behavior of university actors, for 
this it is necessary to promote the use of critical pedagogies.
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RESUMEN
Plantear una relación para su concreción de la universidad latinoame-
ricana y el pensamiento crítico es un reto desafiante, a tal efecto, este 
artículo busca como propósito establecer una reflexión de las relaciones 
epistemológicas, sociales, culturales y políticas del pensamiento crítico 
en el ámbito universitario. Para ello, se utilizó la investigación documen-
tal cualitativa-inductiva con indagaciones sustentadas en el análisis her-
menéutico. El pensamiento crítico se concibe en la universidad como el 
poder creador mediante la autorregulación reflexiva de los actores uni-
versitarios, que busca ante el constructo de conocimientos superiores, 
fomentar la mediación a través de una postura dialógica que procure el 
análisis, interpretación, indagación, juicios valorativos y razonamientos. 
Su implementación en Latinoamérica pasa por la transformación insti-
tucional y la reconceptualización del término, desarraigando las formas 
tradicionales de razonamiento del pensamiento que alienan la conducta 
de actores universitarios, para ello es necesario promover el uso de pe-
dagogías críticas.
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IntrodUccIón
La universidad latinoamericana 

atraviesa por una crisis de función mi-
sional debido a que, la tendencia para 
declarar una universidad  de calidad, 
es producto del egreso de profesio-
nales solo con capacidades técnicas 
en el área de formación específica, 
sin miramiento al desarrollo de las ca-
pacidades del educando, al respecto, 
nos preguntamos si la educación su-
perior latinoamericana responde a los 
desafíos académicos, sociales y polí-
ticos que exige la sociedad, para en-
trar al debate de ideas criticas como 
premisa para la innovación y desarro-
llo, o más aun, podemos preguntar, si 
nuestras instituciones de educación 
superior están formando profesiona-
les capaces de aprender a aprender 
en un contexto complejo, esto no está 
sucediendo del todo en la región (Fer-
nández, 2012, p. 662). En el mismo 
orden de ideas, la formación en co-
nocimientos científicos y técnicos no 
es garantía del desarrollo del pensa-
miento del educando, es importante 
entonces,  que la universidad se avo-
que a emplear estrategias pedagógi-
cas para que el formante adquiera la 
autonomía intelectual y creadora con 
pensamiento crítico, que sea capaz 
de autoconstruir conocimientos, des-
trezas y habilidades de orden supe-
rior (López, 2013, p. 41), para que la 
evaluación y acreditación institucional 
sea de justicia con la realidad social. 

En este sentido, el desarrollo del 
pensamiento crítico en la universidad 
de la región debe ser la punta de lan-
za para iniciar la transformación efec-
tiva que requieren las instituciones 
para logar la independencia del co-
nocimiento, la ciencia y la tecnología, 
siendo esta la herramienta cognitiva 
primaria para abordar los ingentes 
problemas sociales que suceden en 
el subcontinente. Por ello, el objeti-
vo de este artículo busca reflexionar 
sobre el rol de las universidades en 
la formación y desarrollo  del pensa-

miento crítico y sus relaciones con 
los postulados políticos  reinantes, la 
cuota de responsabilidad institucio-
nal con la crisis social que agobia a  
los ciudadanos, los rasgos culturales 
diferenciadores y las relaciones de 
desencuentro entre los tratados epis-
temológicos que se impulsan desde 
la didáctica en las universidades. El 
estudio permite en un primer tiem-
po, hacer un esbozo sintético sobre 
la historia de las universidades y su 
vinculación con desarrollo del pensa-
miento, a objeto de clarificar el con-
cepto de pensamiento crítico a partir 
de su evolución, para luego, defender 
las diferencias existentes entre cien-
tificidad o  intelectualidad del pensa-
miento universitario, que finalmente, 
conduzca a la reflexión sobre las po-
tencialidades creadoras de esta ac-
ción. La metodología empleada en el 
ensayo es del tipo documental-des-
criptiva del fenómeno, permitiendo la 
valoración hermenéutica de la postu-
ra de varios autores sobre el tema. 

HIstorIa de las UnIversI-
dades y desarrollo del 

pensamIento 
El desarrollo del pensamiento es 

una virtud diferenciadora del ser hu-
mano, que permite el análisis de situa-
ciones que enfrenta en la cotidianei-
dad social y cultural, ésta puede ser 
estimulada e impulsada por factores 
externos a objeto de reconfigurar un 
mayor despliegue mental en el análi-
sis, aquí es donde entra el aprendizaje 
en todos los niveles educativos –so-
bre todo- el impartido en las univer-
sidades. Para profundizar en el tema, 
es conveniente conocer –a través de 
una breve síntesis- la historia de las 
universidades, estas instituciones se 
originaron como expresión del renaci-
miento intelectual de la filosofía y teo-
logía en el siglo XI, como forma de dar 
aprendizajes superiores, en la cual era 
permitido el ingreso de estudiantes 
de todas partes y en diferentes dis-
ciplinas conexas, por ello, compartían 
las denominaciones de studium ge-
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nerale  y universitas hasta fines de la 
Edad Media  (Chuaqui, 2002, p. 563). 
Durante esa época hubo un fuerte 
apoyo y acompañamiento de la igle-
sia, ésta brindaba prácticamente los 
oficios pedagógicos y logísticos, has-
ta el punto, que se crea la Universidad 
de Bolonia como la primera institución 
con estudiantes y participación en la 
gestión de los oficios (Tauber, 2017), 
donde casi todos los educandos y 
maestros eran clérigos.

Para esa época y durante muchos 
años en adelante se formaron dos 
enfoques universitarios, un repre-
sentado por la universidad francesa 
que pretendía enseñar, reformando 
el pensamiento de los estudiantes y 
otra tendencia, la italiana que procu-
raba una educación religiosa y cauti-
va. Para el siglo XIII, había en Europa 
casi 80 universidades y para el finales 
del siglo XV superaban las centena de 
universidades en esa región (Chua-
qui, ob. cit., p. 564). Con la entrada de 
la revolución industrial la misión uni-
versitaria cambió hacia otras necesi-
dades, se observaba la tendencia de 
universalizar los aprendizajes y con 
ello el pensamiento creador. De hecho 
la humanidad encontró un vacío, que 
como articulación del saber solo es-
taba funcionando para los europeos, 
el resto del  mundo requería la socia-
lización del saber para la formación 
de individuos desde el enfoque social 
y científico, ya que este no podía ser 
solo exclusividad para Europa (Acos-
ta, 2019, p. 20). En los años siguien-
tes, la prospera época universitaria de 
la Era Victoriana, cedía ante la necesi-
dad de saberes críticos, pragmáticos 
y tecnológicos propios del nacimiento 
de la industria en economías liberales 
de mercados.  

Para finales del siglo XIX, se re-
quería una universidad liberal llena 
de múltiples enfoques, uno, el tec-
nológico y científico para satisfacer 
las necesidades de la industria en 
expansión,  también se mostraba im-
portante para la época, el desarrollo 
de la capacidad del educando para 

reflexionar ante el ámbito de situacio-
nes sociales complejas, aquí se consi-
dera el inicio del pensamiento crítico, 
por otro lado, formar a los alumnos en 
el desarrollo de valores, ética y res-
ponsabilidad ante el acontecer social 
comunitario (Chuaqui, ob. cit, p. 365). 
Es que a comienzos del siglo XX, en 
Gran Bretaña y el resto de Europa 
se requerían nuevos conocimientos 
para afrontar la expansión del mundo 
moderno, que marcó un punto de in-
flexión del conocimiento en la prime-
ra y segunda guerra mundial, pues-
to que, surgieron necesidades en la 
construcción de saberes y la univer-
sidad cumplía un gran rol generador 
de conocimientos.  Volviendo un poco 
hacia atrás, en la historia en Latinoa-
mérica, hay una clara conciencia de 
creación de universidades mucho an-
tes de los movimientos independen-
tistas, ya surgía en el pensamiento 
de los libertadores la gestación de  
universidades propias, así fue como 
las universidades se constituyeron en 
instituciones gestoras del despertar 
de la conciencia emancipadora e in-
dependentista. Como ilustración, está 
claro el papel que jugó la Universidad 
de Quito, como actora directa en la 
conformación de las juntas de go-
bierno de ese entonces (Sosa, 2021, 
p. 429), relanzando el movimiento de 
independencia. 

No cabe duda que la universidad, a 
la luz de su andar evolutivo, ha propi-
ciado el forjamiento del pensamiento 
humano, puesto que ha sido capaz de 
evaluar y comprender la consistencia 
de los razonamientos y situaciones 
de acuerdo al acontecer histórico 
que más se aproximaran a la realidad 
de los sucesos y contextos de cada 
momento, lo que revela que el ser hu-
mano puede transformar su modo de 
vida siendo más consecuente y ana-
lítico con sus pensamientos (Altuve, 
2010, p. 15). En Latinoamérica la uni-
versidad tiene un momento importan-
te en el año 1918 con el movimiento 
estudiantil de Córdoba, Argentina que 
marcó un antes y un después en el 
accionar universitario regional, este 
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suceso transformó la universidad, 
constituyéndose en un fenómeno in-
édito que propició una nueva alterna-
tiva en el pensamiento universitario, 
que luego se extendió de forma vigo-
rosa y oportuna, generando cambios 
hacia un pensamiento político y social 
más participativo entre todo los ac-
tores universitarios y otros de grupos 
de impacto social (Cfr…Palma, 2010), 
el movimiento desterró el anacrónico 
pensamiento alienado, religioso y eu-
rocéntrico de la universidad en la re-
gión para ese entonces.  

Como se ha observado, el pen-
samiento humano ha evolucionado a 
partir de los acontecimientos ocurri-
dos en los hechos contextualizados 
por cada circunstancias, al respec-
to, el pensamiento crítico procura li-
beralizar el espacio y el tiempo para 
sumergirse en la realidad social, por 
ello, es conveniente la definición de 
pensamiento crítico adoptada por 
Cebotarev, como, «un  método, ana-
lítico y autoreflexivo, teóricamente 
sustentado, de crítica, de ideologías 
y prácticas convencionales, incluyen-
do la vida cotidiana, los sistemas po-
líticos, el método científico de crear 
conocimientos y los del mismo pen-
samiento»  (2003, p. 1).  Esta defini-
ción libera –en cierto modo- al pen-
samiento crítico del Marxismo, que en 
su evolucionar también ha padecido 
los rigores de la cotidianidad, ya para 
el siglo pasado, la crítica y el pensa-
miento crítico se institucionalizaron y 
fusionaron en critica estética, cultu-
ral, social, ciencia critica, inclusive en 
las conceptualizaciones de la epis-
temología critica, esto reconfigura el 
hecho que el pensamiento crítico no 
es ninguna crítica bajo cualquier pers-
pectiva, va más allá, el pensamiento 
crítico se reconfigura con la historia y 
se fundamenta en cuatro momentos 
determinantes: deconstrucción de 
la verdad, el análisis exhaustivo bajo 
la argumentación sólida, búsqueda 
de caminos de cambios alternativos 
y construcción de utopías o nuevas 
ideas sustentadas (Therborn, 2000).

El pensamiento crítico ha evolu-
cionado síncronamente con el con-
texto histórico-político, puesto que, 
es función de la libertad de pensa-
miento en una sociedad democrática, 
por ello, en la propuesta de Dewey  se 
enmarca el control social como impe-
dimento para ejercer la libertad plena, 
entendiéndose la libertad de pensa-
miento como los impulsos y deseos 
naturales internos del ser humano 
que buscan aproximarse a la verdad, 
que como contraparte, la educación 
tradicional con su pedagogía clásica 
de conductismo busca detenerla para 
dominar, esta razón permite perder la 
libertad y el pensamiento crítico (Pa-
lacios, 2022, p. 213). Por ello, el pen-
samiento crítico en la teoría educati-
va contemporánea, es confrontador, 
emancipador y adjuntado a ideologías 
específicas, sin embargo, indepen-
dientemente la universidad debe ser 
la proponente de formar un individuo 
pensante en base a teoría y pedago-
gía crítica, que confronte la realidad 
–sea cual fuere- para encontrar una 
valoración sobre formas de razona-
miento  (Morales, 2014, p. 18). En el 
mismo orden de ideas, la reflexión y 
pensamiento crítico son una secuen-
cia de ideas con estricto control sin-
táctico, que ocurren en la mente de 
los individuo formados, postulados en 
una sucesión de cosas las cuales ba-
san sus análisis (Dewey, Cfr…Serrano, 
2005),  que son muy diferenciadas del 
discurso ligero propio de individuos 
acríticos formados en universidades 
que practican el conductismo.

En América Latina, la universidad 
tradicional –que aún no muere por 
completo- inició la pérdida de su pos-
tura conductista, acrítica y sometida 
con la reforma ocurrida en los suce-
sos de Córdoba, este movimiento 
estudiantil modificó las bases del sis-
tema de educación superior universi-
tario en la región, deslastrándose de 
su plataforma anacrónica y obsoleta 
guiada por la alienación occidental 
y propuso fortalecer el pensamiento 
crítico en las instituciones (Palma, ob. 
cit.), todo a partir de la autonomía uni-
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versitaria, gestión institucional de to-
dos los actores, currículo contextua-
lizado en la construcción de saberes, 
democracia participativa en cierto 
grado y una universidad revestida de 
investigación y extensionismo social. 
Con todo el retraso que experimentan 
en lo tecnológico nuestras universi-
dades siguen siendo –bajo el legado 
de Córdoba-las instituciones de refe-
rencia de la democracia en la región, 
es un espacio para crear ciencia con 
libertad de cátedra y pensamiento, 
es autónoma, donde emergen los 
hombres y mujeres de bien con pen-
samiento crítico (Tünnermann, 2009, 
p. 10). Las instituciones de educación 
superior siguen siendo las entidades 
revestidas con una misión de res-
ponsabilidad social emergente, que 
procuran resolver los problemas que 
enfrentan sus áreas de influencia1,  de 
este modo contribuye brindado apor-
tes con originalidad a la independen-
cia intelectual de los seres humanos.

El movimiento reformista univer-
sitario de Córdoba recorrió la región 
rápidamente, en el Perú, se funda-
mentó bajo tres premisas sustancia-
les de transformación: institucional, 
social y política que fue liderada por 
estudiantes que conformaron un co-
mité de reformas que perseguía la 
participación y decisión en lo social, 
en lo académico y en lo político de la 
universidad. La reforma universitaria 
en el país duró décadas de sacrificio, 
dando como resultados: en lo  insti-
1 «La reforma de Córdoba representa, hasta 
nuestros días, la iniciativa que más ha contri-
buido a dar un perfil particular a la universidad 
latinoamericana. Nacida de la “entraña misma 
de América”, como se ha dicho, tiene en su favor 
una aspiración de originalidad y de independen-
cia intelectual, no siempre lograda. Producto de 
circunstancias históricas y sociales muy claras, 
no consiguió la transformación de la Universidad 
en el grado que las mismas exigían, pero dio al-
gunos pasos positivos en tal sentido. Su acción, 
en cuanto al ámbito universitario, se centró más 
que nada en el aspecto de lo que podríamos lla-
mar la organización jurídica o formal de la Uni-
versidad –autonomía y cogobierno– y menos en 
lo referente a la estructura académica, que prác-
ticamente continuó obedeciendo al patrón napo-
leónico de facultades profesionales separadas». 
(Tünnermann, 2009, p. 97)

tucional, se realizaron cambios impor-
tantes análogos con los de Argentina, 
alcanzando cambios significativos en 
la Universidad de San Marcos y en la 
Universidad de Trujillo; en lo social, se 
logró la vinculación de  la universidad 
con otros actores como los obreros, 
que perseguían mejoras laborales; y 
en lo político, los estudiantes logra-
ron federarse con participación en las 
decisiones internas (Casalino, Rivas & 
Toche, 2018, p. 33). El evento protes-
tatario hizo eco en la región y en los 
siguientes años siguieron  reformas en 
Chile, Venezuela, Colombia, México y 
otros países, que buscaban la parti-
cipación y formación de profesionales 
con pensamiento crítico, adaptados a 
la realidad multicultural de la región. 

cIentIfIcIdad o  Intelec-
tUalIdad del pensamIento 

UnIversItarIo
Es muy importante destacar que 

existe un paradigma sembrado en la 
universidad latinoamericana que ha 
sido difícil de desenraizar, que esta-
blece que la formación de carácter 
científica y tecnológica destaca con 
privilegios en la calidad universita-
ria, razonamiento que tiene asidero, 
puesto que, es una variable que entra 
en los postulados de la postmoderni-
dad universitaria, sin embargo, no es 
la única. El conocimiento científico 
resulta de las informaciones y resulta-
dos que se generan a través de la in-
vestigación con cualidad comproba-
toria, mientras que la intelectualidad 
nace de las reflexiones centradas en 
la razón de las causas que se realizan 
sobre cuestiones subjetivas u objeti-
vas. El científico requiere de conoci-
mientos, también de intelectualidad 
para que su conocimiento se encauce 
y pueda tener trascendencia para la 
vida social, así superar las tendencias 
negativas y que el direccionamiento 
del resultado de la ciencia sea bene-
ficioso (Peña, 2009, p. 135). Esta afir-
mación encuentra argumentación en 
la investigación de Pincay, quien de-
terminó mediante la experimentación, 
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que el pensamiento crítico que revis-
te la intelectualidad en estudiantes 
universitarios se asienta desde tres 
perspectivas: análisis e interpretación 
de la información recibida o resulta-
dos de sus prácticas académicas; jui-
cio crítico de una situación asociada 
a nuevos conocimientos con datos 
objetivos y subjetivos; y por último, 
inferencia de resultados basados en 
el juicio autorregulado (2022, p. 113). 

De hecho existen dos construc-
tos que los profesores universitarios 
deberán tener presente para hacer 
efectivo el desarrollo, intercambio y 
generación de conocimientos con los 
estudiantes, una enseñanza eficaz de 
la naturaleza del hecho científico y el 
pensamiento crítico. Esto propone, 
crear nuevos conocimientos argu-
mentados por su naturaleza científi-
ca, potenciados por transversalidad 
por el factor motivacional, reivindi-
cando en el estudiante el contexto 
de la autorreflexión, que forma parte 
importante del abordaje individual del 
pensamiento crítico, que muy bien 
pude ser aplicado inclusive fuera 
del contexto educativo universitario 
(Cobo, Abril, & Ariza, 2021, p. 12). La 
educación superior como acto forma-
tivo terminal procura obtener y apli-
car conocimientos conectados con 
la realidad social, para ello, los cons-
tructores del nuevo conocimiento 
–profesores y estudiantes- deberán 
contextualizar los fundamentos teóri-
cos en la resolución de problemas de 
la realidad, esto se logra adecuando 
y reflexionando con la práctica del 
pensamiento crítico, de esta manera 
el estudiante adquiere competencias 
y destrezas que lo prepararan para su 
inserción laboral. 

En este sentido, la corresponsabi-
lidad inmediata de generar y recrear 
pensamiento crítico en estudiantes 
recae sobre el docente, que deberá 
aplicar estrategias didácticas ade-
cuadas, uso de habilidades acom-
pañadas de pedagogías críticas y 
poseer un buen estereotipo de perfil 
docente capaz de producir modelaje 

(López, 2022, p. 47). Otro elemento 
importante que sugiere una estrecha 
relación entre la investigación científi-
ca y el desarrollo del pensamiento in-
telectual son las habilidades comuni-
cativas como competencia que valida 
el pensamiento crítico, estas deberán 
ser construidas en la universidad, al 
respecto, en un  estudio realizado por 
Cangalaya, encontró una correlación 
directa entre habilidades comunica-
tivas, escucha activa, saber hablar, 
capacidad de lectura y producción 
escrita con el pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios en una uni-
versidad en el Perú (2021, p. 83). Por 
ello, el uso de pedagogías y didácti-
cas criticas ayudan a recrear autorre-
flexión en el estudiante, en este sen-
tido, la clase invertida como método 
didáctico de cierto modo contribuye a 
aplicar herramientas comunicaciona-
les y tecnológicas para que sean apli-
cadas por el estudiante dentro y fuera 
de ambiente de aprendizaje (Opazo, 
Acuña & Rojas, 2016), generando auto-
rreflexión en el trabajo encomendado, 
que propicia el desarrollo intelectual. 

En efecto, el desarrollo intelectual 
del individuo es un proceso metacog-
nitivo que potencia el pensamiento 
crítico e incrementa la posibilidad de 
la argumentación lógica discursiva, 
ello ha originado una discusión exten-
siva en la abundante literatura cientí-
fica, que prácticamente coinciden en 
un elemento importante para acer-
carse a un razonamiento lógico de la 
intelectualidad del pensamiento críti-
co, este es la perspectiva filosófica, 
que muestra la racionalidad ante las 
actitudes para relacionarse con otros 
individuos de manera dialógica e im-
parcial (Vendrell i Morancho,  & Rodrí-
guez, 2020, p. 13). También las pers-
pectivas psicológicas y el desarrollo 
educativo inciden en la formación in-
telectual del estudiante, para esto, el 
currículo universitario juega un papel 
determinante en la creación de pen-
samiento crítico e intelectualidad. De 
allí que, la organización curricular de 
universidades públicas y privadas, 
pueden limitar las capacidades de 
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producción de pensamiento crítico, 
manteniendo el pensamiento hege-
mónico que implica pensar en la ma-
terialidad epistemológica del saber, 
esto permite postular que la hegemo-
nía dominante dentro de la universi-
dad incidirá en menor o mayor escala 
para la imposición de la ideología (Oli-
veira, Fortunato & Mena, 2020, p. 6), 
que al final es utilizada como fuerza 
académica y laboral para el poder.

Lo descrito explica entonces, que 
la mayoría de las reformas universita-
rias –luego de los efectos inacabados 
de la Reforma de Córdoba- provienen 
de las políticas educativas que se han 
desarrollado siempre fuera del espa-
cio educativo universitario, que luego 
son adaptadas para imponer la hege-
monía dominante en el pensamiento, 
influenciado por el interés político, sin 
posibilidad de protesta. Estas con-
sideraciones descritas han sido re-
currentes en América Latina, ello se 
explica, si analizamos a profundidad 
que nuestros sistemas educativos 
universitarios y en casi todos los ni-
veles de la educación formal, están 
repletos de clases y pruebas estan-
darizadas pre-impuestas, pruebas, 
que se esconden bajo un manto de 
calidad y racionalidad neoliberal (Di-
dier, 2019, p. 95). Esta tendencia acrí-
tica propone desvirtuar la misión de la 
universidad latinoamericana y global, 
que busca, además enseñar al edu-
cando la autonomía intelectual, para 
generar pensamiento crítico, a través 
de metodologías didácticas centra-
das en «aprender a aprender», como 
forma de producción de conocimien-
tos que en parte es autogestionado 
por el mismo educando (Cfr…Morales, 
2020), por consiguiente se fortalece 
el pensamiento crítico.   

pensamIento crítIco 
como poder creador 
En los procesos de investigación 

universitaria –sobre todo posgrados y 
acciones de investigación libre- se re-
quiere un actitud creadora, pero con 
validez de razonamiento circunscrito 

en la capacidad evaluativa del pensa-
miento crítico. Para ello, es necesario 
evaluar y autorregular el razonamiento 
a la luz de la indagación y obtención 
de resultados, para que lo conclusivo 
sea de carácter objetivo (Garro, Majo 
& Carrillo, 2022, p. 1588). En el mis-
mo orden de ideas, Facione asume 
cuatro habilidades para ejercer esta 
creatividad que exige el pensamien-
to crítico, el cual involucra procesos 
de interpretación para comprender el 
significado de amplias variedades de 
opciones durante el proceso crítico; el 
análisis, para identificar las relaciones 
complejas de interrogantes y acer-
carse a la razón; la inferencia, para 
identificar y asegurar los elementos 
necesarios para sacar conclusiones 
razonables; la evaluación, para valorar 
la credibilidad de las declaraciones u 
otras representaciones que surgen de 
un conocimiento;  por último,  la ex-
plicación, para enunciar y justificar el 
razonamiento en términos de lo pro-
batorio (2015, p. 9)

Es oportuno asumir en esta in-
vestigación, que la creatividad obje-
tiva es una relación vinculante con el 
pensamiento crítico, puesto que, en la 
educación universitaria solo los crea-
tivos y capaces de construir saberes 
-por tanto aptos- pueden generar 
nuevas metodologías para el desarro-
llo de investigaciones con resultados 
altamente positivos, esto se denomi-
na construcción de nuevos conoci-
mientos (Mendoza, 2016, p. 21).  Las 
pedagogías críticas que permiten 
crear en el educando el pensamiento 
creador, se fundamentan en las rela-
ciones de afectividad docente-alum-
no, es por ello, que en la pedagogía 
de la confianza, la creación adquiere 
una dimensión sustantiva, puesto que 
pone de manifiesto la capacidad del 
alumno de expresar ideas, sensacio-
nes, emociones ligadas a su proyecto 
de construir saberes, e intenta pen-
sar, actuar, sentir y contrastar con la 
realidad social el valor de sus resul-
tados investigativos (Soto, Rodelo & 
Jay, 2021, p. 158). Por lo tanto se pue-
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de afirmar que, el currículo universita-
rio centrado en la investigación, con 
unas relaciones dialógicas sustanti-
vas docente-estudiante, es altamente 
positivo y creador, exige a la vez habi-
lidades de lectura, escritura, produc-
ción intelectual  y expresión oral para 
la capacidad discursiva que permitan 
el mayor desarrollo de pensamiento 
crítico (Mendoza, ob. cit., p. 173).

La idea de que las ciencias exac-
tas –matemáticas y físicas- eran las 
únicas que permitían recrear en el 
estudiante el pensamiento crítico, 
ha quedado en el pasado, no existe 
una disciplina aislada para generar 
el valor de la creatividad por si sola. 
Además, las investigaciones recientes  
afirman  que este se puede promover  
a través de la creación de proyectos 
integradores y habilidades como: ar-
gumentar, juzgar, deducir, evaluar in-
formación y concluir (López, Moreno, 
Uyaguari & Barrera, 2021, p. 494). En 
una investigación realizada en el área 
artística, tomando como objeto de 
estudio el arte Povera y sus procesos 
de aplicación, permitió reconocer el 
pensamiento crítico creativo de niños 
en su andar y desenvolvimiento diario 
de sus habilidades para las creacio-
nes artísticas (Núñez, Acuña, Pérez & 
Montenegro, 2022, p. 322). Otra in-
vestigación sobre la temática plantea-
da, sugiere considerar la filosofía para 
niños, como forma de fortalecer los 
hábitos de lectura y comprensión del 
pensamiento humano, como herra-
mienta para fortalecer y estimular el 
pensamiento crítico, la idea central de 
la propuesta, es que los niños reflejen 
en la lecturas las cosas relevantes de 
su vida, estableciendo una vincula-
ción para que al escuchar diferentes 
puntos de vistas puedan asumir una 
postura con criticidad propia (Curiel, 
Marenco & Alvarado, 2021, p. 26).

Desde otra visión, en el pensa-
miento crítico surgido de la universi-
dad latinoamericana, existe un des-
encuentro histórico-antropológico 
en las relaciones interculturales indí-
genas, afrodescendientes y hombre 

blanco, que ha generado tensiones 
políticas, sociales y en su sentido 
estricto posiciones epistemológicas 
y ontológicas diferenciadas, que han 
generado desencuentros generacio-
nales y tratos diferenciales en inte-
racciones académicas de la cons-
trucción de saberes en el seno de las 
mismas universidades (Moran, 2021, 
p. 419). Esta diferenciación identita-
ria ha producido una reproducción 
con sesgos raciales en la creación del 
pensamiento crítico del educando, a 
pesar que, el pensamiento latinoa-
mericano ha buscado con insistencia 
la solución a los recurrentes proble-
mas sociales de la región, por tanto, 
se hace necesario que la universidad 
latinoamericana asuma –en lo absolu-
to- el rasgo multicultural que domina 
en la región para la creación del cono-
cimiento. Por ello, concordamos con 
las ideas de Doroncele, Nagamine & 
Medina, que sugieren el análisis pre-
liminar epistemológico y praxiológico 
de la identidad cultural latinoameri-
cana, que soporte la propuesta, las 
estrategias y el modelo para instru-
mentar programas universitarios que 
recreen el pensamiento crítico desde 
nuestras raíces, para luego, asumir su 
ejecución en todos los ámbitos de la 
educación (2020, p. 532).  

El desarrollo del pensamiento crí-
tico debe ser una prioridad para el 
docente universitario, puesto que, de 
ejercitarse con éxito mejora la buena 
marcha pedagógica para los cons-
tructos que se avecinan, lo cual con-
lleva a una mejor práctica profesional 
académica, favoreciendo los plan-
teamiento de los problemas en los 
ambientes de aprendizaje, a la vez, 
desarrolla mayores capacidades para 
la evaluación de saberes y pone en 
práctica el buen desarrollo de resulta-
dos investigativos (Rosales & Gómez, 
2015, p. 39). En virtud de lo explica-
do, entre las estrategias pedagógicas 
críticas, entendidas como propuestas 
de enseñanza emancipadora, que fa-
ciliten el pensamiento crítico esta la 
implementación didáctica de aprendi-
zaje cooperativo, puesto que, contri-
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buye a la formación de competencias 
en el educando dirigidas a crear ca-
pacidades para la inferencia, análisis, 
síntesis y evaluación, que postularan 
acciones cognitivas, intelectuales, 
creativas, afectivas y sociales para 
dar respuesta a la complejidad social 
reinante  (Chacón & Chacón, 2018, p. 
45), también el aprendizaje coopera-
tivo supone la adquisición transversal 
del respeto por los demás ante las dis-
cusiones de resolución de problemas.

En una educación superior vir-
tual que está en desarrollo durante 
la pandemia del Covid-19 y que llegó 
para quedarse, el pensar críticamen-
te, quizás sea aún más cuesta arriba, 
o por el contrario se ajusta más a las 
necesidades del educando, debido a 
que tiene que resolver situaciones de 
aprendizaje en una posición de aula 
invertida, ya que es una emergen-
cia que se presenta como novedad y 
las tensiones académicas surgidas a 
partir de la interconexión tecnológica, 
produce disrupción de la pedagogía 
que dinamiza y pone en marcha el 
pensar crítico del educando y también 
del docente (Taborda & López, 2020, 
p. 74), puesto que en suposición des-
de casa, es coprotagonista de los 
constructos de saberes. La dificultad 
de logro de competencias críticas en 
el aula virtual está en el enfoque de 
la didáctica a distancia o semipre-
sencial, que en opinión de Sinche, 
Almidón y Gordillo, se requieren tres 
actitudes del estudiante e impulsadas 
por el docente, razonamiento creati-
vo, evaluación de la razón y espíritu 
crítico, que se ajustan a las estrate-
gia didáctica constructivistas centra-
das en el estudiante y en el objeto de 
aprendizaje (2021, p. 270), lo que su-
pone la estrategia critica de aprender 
haciendo en un contexto pedagógico 
emancipador.

conclUsIón
La universidad como símbolo de la 

construcción del conocimiento supe-
rior procura realizar una función social 
que va más allá del hecho científico, 

es el aprendizaje para el saber, hacer, 
ser y convivir como respuesta ética al 
contexto problemático cotidiano que 
facilite la interacción a través del des-
empeño profesional en una sociedad 
democrática, es por ello, que el pen-
samiento crítico es necesario, puesto 
que desarrolla actitudes razonables, 
asumidas como elemento fundamen-
tal de la dialógica discursiva que par-
ticipa en los constructos académicos 
universitarios. Para el desarrollo del 
pensamiento crítico, compartimos la 
opinión de Pincay que establece con 
inmediatez solida pero deliberada y 
consensuada, el análisis e interpre-
tación de los protocolos procesados 
dentro del ámbito investigativo o pe-
dagógico universitario, procurando, 
el juicio objetivo de situaciones que 
surgen del proceso de construcción o 
transposición del conocimiento, para 
luego ir a un proceso definitorio au-
torregulado que busca una reflexión 
crítica ante los resultados obtenidos, 
(ob, cit., p. 113). En este sentido parti-
cular, el espacio universitario latinoa-
mericano, viene arrastrando desde 
la lógica de la posverdad, un pensa-
miento alienado  que inhibe el desa-
rrollo del pensamiento crítico propio 
y originario, que tal como lo asumen 
Moran & Méndez (2010, p. 80), se 
presenta como un pensamiento occi-
dentalizado que pretende ser univer-
sal por imposición, estableciéndose 
en los rasgos epistemológicos, cultu-
rales, políticos de las acciones univer-
sitarias y la sociedad en general.

Este paradigma regionalizado e 
institucionalizado debe ser deslastra-
do del seno universitario, puesto que, 
el pensamiento crítico es un proceso 
cognitivo, afectivo y emocional, que 
no es solo coproducido por la crea-
tividad del educando, más bien es el 
desarrollo y construcción de compe-
tencias para la creación universal en 
un ámbito de cooperativismo social, 
elemento necesario para la com-
presión del establishment  político y 
actuar con iniciativas, en consecuen-
cia, usando la creación, el análisis, la 
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inferencia, la evaluación y el razona-
miento, que proponen un posiciona-
miento intelectual ante el hecho en 
discusión. Finalmente, proponemos 
en este ensayo el uso de pedagogías 
críticas para construir competencias y 
actitudes que generen el pensamien-
to crítico de los participantes del acto 
educativo, donde las interacciones 
docente - alumno propicien la formu-
lación y creación de una pedagogía 
de la confianza, emancipadora y reve-
lativa que promueva la transformación 
sustantiva de los actores y por ende 
de la universidad, con fines del desa-
rrollo del pensamiento crítico creador, 
capaz de actuar como herramienta 
mediadora en el análisis y evaluación 
con consistencia argumentativa en 
los razonamientos que surgen de los 
hechos sociales.
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