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Resumen
El presente artículo de reflexión se orienta a analizar la importancia del Aprendizaje Basado en 
Problemas, en adelante ABP, y la didáctica como estrategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de básica secundaria en la educación formal colombiana. En ese contexto se 
plantean acciones para aplicar estrategias didácticas innovadoras desde el ABP, lo que permitirá 
evaluar su impacto en el fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes y donde se 
busque capacitar a los docentes en el ABP para promover dicho pensamiento crítico.  Es de anotar 
que en la era del conocimiento se requieren profesionales que manejen las competencias del siglo 
XXI y para esto, los educadores deben explorar metodologías didácticas que propicien al educando 
para alcanzar un aprendizaje que le permita adaptarse y ser proactivo en un mundo cada vez más 
dinámico y complejo. Se empleó una metodología de investigación cualitativa, exploratoria, con 
un enfoque documental y hermenéutico, para comprender y analizar el alcance de estas estra-
tegias en el desarrollo del pensamiento crítico. Este enfoque permitió sugerir y proporcionar una 
explicación teórica y conceptual al problema planteado. La investigación se orientó a generar 
resultados académicos ilustrativos, ofreciendo información estructurada. Los resultados obtenidos 
se evaluaron e incorporaron en procesos epistemológicos, proporcionando bases teóricas que for-
talecen los procesos de investigación frente a temáticas similares.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, didácticas, disposiciones, habilidades, pensamiento 
crítico, técnicas de enseñanza.

Abstract
This reflection article is aimed at analyzing the importance of Problem-Based Learning, hereinafter 
PBL and didactics as strategies for the development of critical thinking in secondary school students 
in Colombian formal education. In this context, actions are proposed to apply innovative teaching 
strategies from PBL, which will allow evaluating their impact on strengthening students’ critical 
thinking and seeking to train teachers in PBL to promote said critical thinking. It should be noted 
that in the era of knowledge, professionals are required to manage the skills of the 21st century 
and for this, educators must explore teaching methodologies that enable the student to achieve 
learning that allows him to adapt and be proactive in an increasingly dynamic and complex. A 
qualitative, exploratory research methodology was used, with a documentary and hermeneutic 
approach, to understand and analyze the scope of these strategies in the development of critical 
thinking. This approach allowed us to suggest and provide a theoretical and conceptual explanation 
to the problem posed. The research was aimed at generating illustrative academic results, offering 
structured information. The results obtained were evaluated and incorporated into epistemological 
processes, providing theoretical bases that strengthen research processes regarding similar topics.

Keywords: Problem-based learning, didactics, dispositions, skills, critical thinking, teaching techniques.

Resumo
Este artigo de reflexão tem como objetivo analisar a importância da Aprendizagem Baseada em 
Problemas, doravante PBL e da didática como estratégias para o desenvolvimento do pensamento 
crítico em estudantes do ensino médio na educação formal colombiana. Neste contexto, propõem-
se ações para aplicar estratégias de ensino inovadoras a partir do PBL, que permitirão avaliar o 
seu impacto no fortalecimento do pensamento crítico dos alunos e buscar formar professores em 
PBL para promover esse pensamento crítico. Refira-se que na era do conhecimento, os profissionais 
são obrigados a gerir as competências do século XXI e para isso, os educadores devem explorar 
metodologias de ensino que possibilitem ao aluno alcançar aprendizagens que lhe permitam adaptar-
se e ser proativo num mundo cada vez mais dinâmico. e complexo. Utilizou-se metodologia de 
pesquisa qualitativa, exploratória, com abordagem documental e hermenêutica, para compreender 
e analisar o alcance dessas estratégias no desenvolvimento do pensamento crítico. Esta abordagem 
permitiu sugerir e fornecer uma explicação teórica e conceitual para o problema colocado. A pesquisa 
teve como objetivo gerar resultados acadêmicos ilustrativos, oferecendo informações estruturadas. 
Os resultados obtidos foram avaliados e incorporados em processos epistemológicos, fornecendo 
bases teóricas que fortalecem processos de pesquisa sobre temas semelhantes.

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas, didáticas, disposições, habilidades, pensamento 
crítico e técnicas de ensino.
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Introducción 
Un mundo con sujetos conscientes y reflexivos, 

es justo; permite la construcción a través del diálogo, 

la empatía y la solidaridad (Valderrama, 2023).

Este artículo, plantea que la educación actual requiere 
formar individuos, que, sumado a ser competitivos, 
estén preparados para enfrentar los grandes retos que 
se dan en la actualidad a partir de los cambios cons-
tantes y acelerados que traen consigo la tecnología, la 
conectividad global y el manejo de grandes redes de 
información. A su vez, estas transformaciones vienen 
acompañadas de cambios ambientales, culturales, en-
tre otros, que afectan a las sociedades. Por tanto, la 
era de la información requiere de profesionales que 
manejen las competencias del siglo XXI y para esto la 
Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Es 
así como Maggio (2018), propone otras maneras de 
enseñar y evaluar estas destrezas; ellas, se articulan 
con el manejo eficiente y crítico de la información y al 
desenvolvimiento en el mundo digital, a la creación e 
innovación, a la resolución de problemas y a la toma 
de decisiones. De igual modo se requieren habilida-
des para la comunicación y el trabajo colaborativo, 
así como para la ciudadanía local y global, y la res-
ponsabilidad personal y social, entre otros elementos 
que favorecen la interacción eficaz de los sujetos en 
el mundo real.

Estas condiciones, deben ir acompañadas de un pen-
samiento crítico, reflexivo y participativo donde el 
individuo se visualice como un ser autónomo y un 
sujeto de derechos; pero también, de deberes con el 
medio que lo rodea para que pueda apropiarse, no 
sólo de las competencias básicas para su desempeño, 
condición que no solo es profesional, sino que tam-
bién lo vincula con su comportamiento integral. Es 
así como, no se trata solo de didácticas que promue-
van el aprendizaje de operaciones básicas de suma, 
resta, o lectura y escritura, sino de una educación que 
vaya más allá de buscar e implementar estrategias pe-
dagógicas, que lo capaciten e involucren en la coti-
dianidad del educando para que tenga habilidad para 
enfrentar y asumir problemas reales. Así, se logra re-
producir una cultura orientada a la concientización y 
en estrecha relación con el entorno social.

En este contexto La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe-CEPAL (2020), plantea que la 
situación de contingencia por el Covid-19 propicio 
repensar la forma de enseñar y evaluar. Lo anterior, 
exige desafíos importantes en materia de educación, 

procurando trabajar en la disminución de la brecha 
de desigualdad existente a través de una educación 
más humana, enfocada en proyectos que formen in-
dividuos con valores y promuevan el fortalecimiento 
del respeto a la diferencia.

Es primordial afirmar que, en el desarrollo del apren-
dizaje los estudiantes deben ser capaces de explicar 
los fenómenos y sucesos que pasan a su alrededor, lo 
que resulta complejo es que, en el proceso de adqui-
sición de conocimiento, se limitan a indagar algunos 
contenidos específicos, muchos de ellos desactuali-
zados, lo que no permite que ese conocimiento sea 
siempre recordado y reutilizado para un suceso pos-
terior (Maldonado, 2008). No obstante, al emplear el 
análisis del ABP y la didáctica, se fortalece el pensa-
miento crítico en los estudiantes. 

Es de anotar que el desarrollo científico-técnico y tec-
nológico en la evolución de la sociedad, ha exigido 
acciones para afrontar los nuevos retos que emergen 
en la sociedad. De ahí que estas condiciones se deben 
tener en cuenta al momento de formar a los docentes 
en materia del ABP, puesto que les brinda elemen-
tos importantes para potenciar sus conocimientos, 
habilidades y valores de la profesión (Toaquiza & 
Quintana, 2024). Incluir metodologías didácticas que 
motiven al estudiante a adquirir un aprendizaje signi-
ficativo es de gran relevancia. Este trabajo se orienta 
a realizar un análisis reflexivo sobre la importancia 
de la didáctica y el ABP como estrategias para el de-
sarrollo del pensamiento crítico. A su vez, ofrece una 
reflexión temática fundamental para proyectos simi-
lares, permitiendo evaluar posteriormente lo plantea-
do en este estudio.

Metodología
Esta investigación es de enfoque cualitativa y explo-
ratoria con perspectiva documental y hermenéutica 
con el fin de analizar la importancia del ABP y de 
las estrategias didácticas para el desarrollo del pen-
samiento crítico en estudiantes de básica secundaria 
en Colombia. Lo anterior, llevado a cabo mediante 
la revisión documental y la reinterpretación de lo 
teórico-conceptual en relación a los temas objeto de 
estudio. A su vez se plantean y brindan explicaciones 
argumentadas sobre el fenómeno y problema plan-
teado (Barrero et al., 2011). Todo esto encaminado 
a generar un enfoque académico – ilustrativo que 
permita a los que accedan a su información, evaluar 
lo preceptuado en su contenido. De este modo, se 
generan estrategias didácticas innovadoras a partir 
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del ABP, que impactan significativamente en el forta-
lecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes. 
Al ejecutarse en otros escenarios académicos, estas 
estrategias permiten un mayor desarrollo conceptual, 
utilizando la experiencia como base para otros proce-
sos de investigación.

El trabajo documental se realizó a partir de la revi-
sión de fuentes científicas, artículos indexados, re-
positorios y portales académicos. Del mismo modo 
se incorporaron aspectos del ABP y de la didáctica 
que fomenta el pensamiento crítico, encontrados en 
la pesquisa. Como criterio de selección se implemen-
tó la búsqueda de estudios que arrojaron resultados 
relacionados con la implementación del ABP y la di-
dáctica, que estimulan el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la educación básica secundaria. A su 
vez, se involucran de modo prospectivo a los docen-
tes, exigiéndoles formación y actualización perma-
nente en el campo del ABP, con el fin de que puedan 
promover dicho modelo de pensamiento crítico.

Igualmente se incorporaron algunas publicaciones 
que relacionan cómo la didáctica y el ABP impactan 
en el pensamiento crítico en la práctica y tendencias 
recientes, como los cambios en las metodologías 
educativas debido a la tecnología o la pandemia de 
COVID-19, y su vínculo con la aplicabilidad y efi-
cacia del ABP y estrategias didácticas para desarro-
llar el pensamiento crítico. En cuanto al análisis de 
la información, se codificó en tablas de alcance de las 
intervenciones que permitieron la interpretación de 
los datos cualitativos.   

Aportes y reflexiones sobre la didáctica y el 
pensamiento crítico 

El desarrollo del pensamiento crítico ha sido estudia-
do desde diferentes conceptos y teorías, pero, mu-
chos coinciden en que cualquier actividad cognitiva 
puede ser expresada en términos de la resolución de 
problemas. Para Kabalen (2011), el pensamiento crí-
tico es definido como la habilidad para generar y or-
ganizar ideas, analizar hechos, hacer comparaciones, 
defender las opiniones, hacer inferencias, evaluar 
argumentos y resolver problemas. Del mismo modo, 
Ennis (2011) plantea que el pensamiento crítico re-
quiere de un proceso mental profundo, donde prima 
la razón, el cual se orienta hacia el hecho y se mani-
fiesta al confrontar el problema para hallar la solu-
ción. En ese sentido, es necesario realizar este análisis 
de forma lógica y procedimental por medio de unas 
etapas que facilitan ese razonamiento. 

Por lo anterior, el conocimiento no se debe memori-
zar, ya que es un mecanismo que demanda estimular 
el desarrollo del pensamiento para saber enfrentar 
cualquier tipo de experiencia en el momento en que 
sea preciso. Así, se requiere que el maestro pase del 
rol de la enseñanza tradicional, a ser facilitador del 
aprendizaje crítico al implementar estrategias didác-
ticas orientadas a los educandos en un proceso de 
aprendizaje dinámico y activo de la memoria. Esto 
permite estimular el nivel de conciencia en su apren-
dizaje, lo que le va a contribuir a autorregularse y 
evaluar cada conocimiento que investigue o apropie. 
En correspondencia, Núñez et al. (2017), afirman 
que la didáctica del pensamiento crítico necesita de 
un aprendizaje activo para la construcción de conoci-
miento. Es a través de este tipo de pedagogía, que el 
individuo confronta la teoría con la práctica y estable-
ce su relación bajo un valor real. 

Para entender un poco cómo funciona la estrategia, se 
puede hacer referencia a la postura de Villarini (2003) 
donde define al pensamiento crítico como la facultad 
de este para indagar y evaluarse a sí mismo (el juicio 
propio o el de los otros), en términos de cinco dimen-
siones, la lógica, lo sustantivo, lo contextual, lo dialó-
gico y lo pragmático. Las dos primeras se enfocan más 
en los conceptos y la veracidad de una información al 
contrastarlas con otras, realizando comparaciones. Las 
tres últimas, se refieren más a esa parte que va más allá 
del pensamiento como individuo, al tener en cuenta 
el momento histórico-social, el diálogo y la mediación 
con otras posturas del pensamiento contribuyendo a 
actuar de manera justa e imparcial. Es aquí donde el 
pensamiento crítico cobra gran relevancia. 

En correspondencia, Facione (2011), afirma que es 
importante promover en el estudiante un espíritu crí-
tico que despierte su interés por asuntos que traspa-
sen el aula de clase, por obtener información fiable, 
disposición para adquirir nuevos puntos de vista, 
confianza en sus habilidades para razonar y honesti-
dad para encarar sus propios prejuicios. Igualmente, 
Betancourt (2010) propone que para el desarrollo del 
pensamiento crítico se requiere de unos elementos 
entre los que se encuentran: las disposiciones, habi-
lidades, técnicas de enseñanza y la temática. En esa 
misma dinámica el pensamiento crítico permite de-
sarrollar habilidades para el manejo eficiente tanto 
de las relaciones con otros, como del manejo de la 
información.

Entre las habilidades incorporadas se encuentran 
el análisis, la interpretación y evaluación (Campos, 
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2007); en cuanto a la dimensión de interpretación, 
hace referencia a un aprendizaje básico que envuelve 
el entendimiento de experiencias, creencias, situacio-
nes y eventos. Mientras que la dimensión de análisis, 
necesita reconocer la relación entre las preguntas, 
argumentos, conceptos y descripciones cubiertas de 
un concepto propio; esto, a su vez, permite realizar 
comparaciones y establecer similitudes y diferencias. 
La dimensión de evaluación con datos subjetivos y 
objetivos, alude a esa disposición de juzgar la im-
portancia o relevancia de cada opinión o argumento, 
analizado cada situación o contexto que requiere ser 
interpretado para comprender su existir y ser anali-
zado para interrelacionar las vivencias o experiencias 
con la construcción de nuevos saberes. 

Además, facilita que los individuos evalúen las de-
cisiones y la autorregulación del aprendizaje con la 
finalidad de mejorar (Facione, 1990). Se trata de no 
solo hacer un proceso de razonamiento frío, sino por 
el contrario que este proceso de aprendizaje, sea de 
crecimiento en el ser, donde el sujeto es reflexivo al 
tener en cuenta que vive en sociedad y se mira como 
parte importante que contribuye a un todo con su 
participación, al comprender las relaciones que se te-
jen desde otros contextos. De acuerdo con Betancourt 
(2010) las disposiciones y habilidades se promueven 
a través de las técnicas de enseñanza sin importar la 
temática que se imparta. En cuanto a las técnicas de 
enseñanza se encuentran la discusión socrática, el 
análisis de experiencias y la técnica para detectar la 
información sesgada (Betancourt, 2010). En ese mis-
mo sentido, Beltrán y Genovard (1998), afirman que: 
la discusión socrática facilita a los educandos elabo-
rar e identificar su pensamiento, proporcionando la 
posibilidad de explicar y justificar las ideas y creen-
cias que ellos han formado naturalmente, o que han 
aprendido en la escuela. 

La acción liberadora del pensamiento 
crítico en articulación con la didáctica 

Más allá de plantear una discusión elemental sobre 
la educación básica secundaria en Colombia, es de-
terminante señalar que esta debe iniciarse con la pre-
gunta como punto de reflexión inicial desde la dis-
cusión socrática, cuando emerge como interrogante 
estructurado que incita y facilita al educando llevar 
el pensamiento a diversas posiciones, pasando de 
realidades que se daban por sentadas para posterior-
mente cuestionar su precisión y provecho. De ahí la 
importancia del pensamiento crítico cuando se cons-

tituye en una herramienta muy útil para desarrollarse 
en las aulas de clase en debates, exposiciones u otras 
didácticas que permitan al estudiante controvertir las 
ideas, donde se enseñe la manera adecuada de ma-
nejar la contradicción y las formas de pensar de cada 
educando, condición que le permitirá enfrentarse a 
situaciones cotidianas con una mejor comunicación 
y empatía. 

Por tanto, el manejo del diálogo debe instaurarse 
como forma para llegar a acuerdos que favorezcan a 
las partes y que contribuyan a la liberación de mitos 
y tabúes ante la vida misma. Del mismo modo, se 
deben emplear didácticas que involucren la realiza-
ción de preguntas abiertas que se establecen desde 
el pensamiento divergente y que conllevan a elegir 
varias alternativas o que implican un razonamiento. 
Esto permite la construcción de nuevos conocimien-
tos, fomentando la reflexión y promoviendo respues-
tas bien pensadas en lugar de acciones inmediatas. Es 
así como deben realizar ejercicios metacognitivos que 
promuevan la reflexión sobre el propio aprendizaje. 
Esta relación con la información e ideas de otros, per-
mite un trabajo colaborativo en la construcción del 
conocimiento, permitiendo al estudiante el desarrollo 
de una imagen positiva de sí mismo, esto aumenta 
la motivación e interacción que conlleva a un mejor 
desenvolvimiento social, potenciando el pensamiento 
crítico, la toma de decisiones y el hallazgo de solu-
ciones teniendo en cuenta el contexto en el que se 
encuentre. 

Esto, sin duda alguna, debe enfocar lo social desde lo 
humano con el propósito de transformar una postu-
ra conservadora, desde la criticidad, al contrastar la 
sumisión del individuo que seculariza las voluntades 
humanas (Giraldo, 2018). De la misma manera, Be-
tancourt (2010) define que el análisis de experiencias 
evalúa de forma crítica la vivencia, estableciendo una 
diferencia entre los datos previos y las interpretacio-
nes de esos datos. El maestro debe promover didác-
ticas que permitan que los educandos analicen sus 
experiencias para conocerlas y valorarlas. Es necesa-
rio que el contexto del educando se involucre en el 
proceso de aprendizaje, ya que, mediante sus viven-
cias, reconoce las características del entorno en que 
crece, las tradiciones, cultura, aspectos históricos en-
tre otros, que identifican su territorio. ¿Cuál es el rol 
del educando en la presente reflexión? 

Además, las vivencias que tienen en su entorno fa-
miliar y social, se constituyen en parte esencial de su 
aprendizaje comprendiendo que no es un hecho ais-
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lado y que es importante la relación escuela- familia-
educando, para proveer las herramientas que requiera 
en su crecimiento y desarrollo, como ser social. Esto 
permite que, en esa construcción de un conocimien-
to común con otros, comprendan la importancia de 
aceptar que todos tienen culturas diferentes, valorar 
lo que tienen y compartir experiencias y a partir de 
allí, crear una cultura de conciencia donde partici-
pan como sociedad, desde la empatía y la solidaridad. 
Para la técnica de detectar la información sesgada, 
Betancourt (2010), plantea que, esta técnica permite 
la identificación de una postura a favor o en contra, 
que impide un juicio imparcial. Con ella se elimina el 
prejuicio y se hace uso del juicio crítico. El pensador 
crítico no se conforma con lo que conoce de acuerdo 
a sus creencias o las posiciones de otros, va más allá al 
investigar y conseguir y validar la información, para 
actuar de manera justa. 

Para esto, es importante que el maestro dentro de las 
estrategias didácticas encamine al estudiante para que 
desarrolle los atributos del pensador crítico. Caracte-
rizados por ser intelectualmente humildes y empáti-
cos, tener confianza en la razón y en la imparcialidad, 
valor y autonomía intelectual (Paul & Elder, 2005). 
En correspondencia, ellos mismos afirman que, al in-
teriorizar en las competencias del pensamiento críti-
co, los estudiantes se convertirán en pensadores autó-
nomos y críticos. (Paul & Elder, 2005). Para concluir, 
el pensamiento crítico le permite al individuo, llegar 
a establecer una comparación de lo que sabe, con lo 
que está aprendiendo guiado por la razón. Analiza la 
veracidad de la información antes de aceptar su va-
lidez y mantener una mente abierta para descubrir 
nuevos mundos, escuchar varias posiciones, pro y 
contra y defender su postura. Autoevaluarse y a par-
tir de allí, elegir el mejor camino para una decisión. 
Es reflexionar sobre su propio pensamiento para me-
jorarlo.

Desarrollo del pensamiento crítico 
mediante la didáctica y el ABP

En el medio educativo, promover el avance del pen-
samiento crítico significa desarrollar habilidades para 
describir o enunciar problemas y resolverlos, evaluar 
información y comprobar conceptos o ideas con base 
en criterios fundamentales. Asimismo, implica dis-
tinguir sus propios juicios o creencias y ponerlos a 
la prueba con nuevos argumentos, y en esencia, es 
relacionarse efectivamente con otros (Organización 
de Estados Americanos, OEA, 2015). El proceso para 

aprender cómo resolver un problema, necesita de la 
orientación y adiestramiento donde el educando lle-
gue a solucionar retos desde lo más sencillo, hasta lle-
gar a lo más complejo (Moreno-Pinado & Velázquez, 
2017). Por esta razón el maestro debe incluir herra-
mientas que faciliten este proceso y que le faciliten al 
estudiante adquirir la habilidad con técnica, más allá 
de emplear y experimentar con procesos que no lle-
van un orden y que hacen más compleja la solución 
del problema y la comprensión del tema. 

De acuerdo con Núñez et al. (2017), el ABP se trata 
de darle soluciones a problemas utilizando el cono-
cimiento previo y generando un diálogo que permita 
evaluar de forma crítica las alternativas. Es funda-
mental señalar que la aplicación de esta metodología 
de aprendizaje permite el mejoramiento del pensa-
miento crítico en estudiantes de educación secunda-
ria. De igual modo, se erige como un factor determi-
nante para potenciarlo por su capacidad de generar 
conexión con la didáctica y las habilidades crítico-
reflexivas (Mendieta, 2021). El maestro es facilitador 
que busca en el educando un pensamiento reflexivo 
a través de la confrontación de la teoría con la prác-
tica, reduciéndolo a investigar, identificar y aprender 
los principios y conceptos que ellos necesitan para 
resolverlo. Por otro lado, Manayay (2018) plantea 
que la metodología ABP es un conjunto de proble-
mas elaborados por un grupo de profesores de áreas 
afines manejado en pequeños grupos de estudiantes 
auxiliados por un tutor. Los problemas son expuestos 
en lenguaje muy sencillo sobre hechos o fenómenos 
observables planteados por a través de un reto o una 
pregunta; es decir, requieren explicación. La tarea 
del grupo de estudiantes es debatir estos problemas 
y generar las posibles soluciones para los fenómenos 
describiéndolos en términos fundados de procesos, 
principios o mecanismos relevantes.   

Según Restrepo (2008), el problema es el eje central 
de este método, ya que guía al estudiante hacia el 
aprendizaje. Se constituye en una condición estruc-
turada, en la cual la búsqueda puede ser orientada y 
el hallazgo más dirigido o, alternativamente, abierto 
y no estructurado. Esto, teniendo en cuenta las ha-
bilidades o nivel del estudiante y poco a poco, ir au-
mentando el grado de dificultad, para que se vea en 
la tarea de profundizar en la búsqueda, que exija al 
máximo sus capacidades para lograrlo. Según el au-
tor, para realizar un buen planteamiento del proble-
ma de acuerdo al ABP, es necesario emplear cuatro 
variables para establecer la importancia del problema 
que se asemeje a lo que tendrán que enfrentar en una 
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situación real, cobertura donde el problema lleve a 
profundizar la temática o los contenidos del currícu-
lum y contextualización al momento de ofrecer infor-
mación sobre el escenario en el que se da el problema 
para desarrollar la habilidad y para que esta sea usada 
en un futuro en otra situación. 

Cuando la interacción, la metodología 
y la autonomía superan la complejidad 
del método
Si se logra escudriñar en la complejidad del método, 
se evidencia que no solo tendrá una única solución, 
lo que permite probar varias hipótesis o alternativas 
de solución al mismo; a su vez, facilita emplear un 
conocimiento interdisciplinar, ya que el problema 
puede involucrar distintas áreas del saber. El ABP 
permite abordar temas que se pueden transversalizar 
entre distintas disciplinas del conocimiento y del cu-
rrículo, lo cual representa una gran ventaja respecto 
a otros métodos. Además, fomenta la conexión con 
problemáticas reales del entorno, promoviendo la 
búsqueda de posibles soluciones a través del trabajo 
en pequeños grupos. Estos grupos interactúan para 
desarrollar un plan de trabajo, investigar lo necesa-
rio y, finalmente, producir soluciones efectivas para 
el problema.

Sin embargo, es fundamental resaltar que las herra-
mientas de trabajo con que cuenta, serán el conoci-
miento previo de lo que saben sobre el problema y lo 
que puedan observar e investigar, para luego, a partir 
de lo que conocen y de lo que encontraron, formu-
lar y ejecutar la solución a la problemática objeto de 
estudio. Esta interacción permite desarrollar habili-
dades comunicativas, sociales, dentro de estas, la em-
patía y la solidaridad. Es así, como el maestro servirá 
de guía orientador estableciendo rutas o herramien-
tas que les permitan a los estudiantes autorregular los 
conocimientos adquiridos y discriminar lo que sirve 
o no, de una manera organizada, de tal manera que 
los estudiantes sepan utilizar la información y lo que 
aprendieron en la solución del problema. 

En correspondencia, Torp y Sage (1999) plantean 
que es una vivencia didáctica desde la práctica or-
ganizada para investigar y encontrar la solución a 
problemas, toda vez que permite darle orden al cu-
rrículo y a la vez, se constituye en una estrategia de 
enseñanza, constituyéndose en dos procesos que se 
complementan.  Esta metodología va más allá de la 
tradicional, pues ya no está sujeta sólo a unos temas 

con fundamentos que se desconocen en la práctica y 
en su probabilidad real, toda vez que están permea-
dos de subjetividad al ser guiados por lo que otro in-
vestigador informa, antes de ser comprobado con su 
propia acción. 

De acuerdo a esto, Moreno y Martínez (2008) mues-
tran que esta metodología va más allá de un proce-
so memorístico y se constituye en una elaboración 
o cambio conceptual donde el educando participa 
como respuesta o solución personal a determinados 
problemas. Además, Crispín et al. (2011), muestran 
como el ABP permite que el estudiante autorregule 
los procesos intelectuales y socioemocionales, con el 
fin de formar sujetos centrados en resolver situacio-
nes problema y no solo en realizar una tarea especifi-
cada por el docente. 

Este importante proceso, se traduce en un aprendi-
zaje que se obtiene de forma autónoma a través de 
su propia gestión; además, permite trabajar temáti-
cas, que se pueden generar por el mismo estudiante 
y así, podrá trabajar con temas afines a sus gustos 
y motivaciones. Es así como, se puede disfrutar más 
el proceso de aprendizaje, ya que no tiene que estar 
sujeto solo a lo que proponen otros, sino avanzar a 
su propio ritmo de acuerdo y en sintonía con lo que 
conoce, facilitando y promoviendo la espontaneidad 
en el desarrollo de la actividad que se esté desarro-
llando. De acuerdo a Restrepo (2008), el ABP está 
organizado por medio de un algoritmo o fases, y para 
esto, se basa en algunas referencias relacionadas, así: 
el método de las ocho tareas o pasos publicado en el 
Journal of Problem Based Learning (PBL), el método 
de los siete saltos (seven jumps) de la Universidad 
de Limburg en Maastricht Holanda, el método de las 
cinco fases del ABP de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Queen Canadá, el plan de los nueve 
eventos del aprendizaje basado en problemas de la 
Academia de Ciencias de Illinois. 

De acuerdo a estas referencias, en general se pueden 
deducir las etapas básicas del ABP, siendo señaladas 
como: 1. El planteamiento o análisis del problema: 
(describir el problema), 2. Lluvia de ideas y creación 
de hipótesis (Identificar lo que se conoce y lo que se 
requiere saber para resolver el problema) 3. Priorizar 
lo que es realmente importante, definir los objetivos 
del aprendizaje nuevo y repartir las tareas luego 4. 
Compartir la información (Aplicar el conocimiento al 
problema y generar las soluciones posibles y evaluar-
las) 5. Evaluar la efectividad del conocimiento alcan-
zado y la solución seleccionada y su efectividad. Estas 



HÉCTOR BETANCUR GIRALDO, ERIKA CECILIA VALDERRAMA-HENAO Y ANDRÉS FELIPE MARÍN-PULGARÍN

74

fases permiten al estudiante ir paso a paso, con una 
didáctica ordenada, planificada que le permite llegar 
a la meta con más precisión. 

Resultados y discusión
Dentro de los hallazgos se pudo evidenciar que la de-
ficiencia existente en materia de pensamiento crítico 
en los estudiantes es un problema que se presenta a 
nivel mundial (Manayay, 2018). En este primer mo-
mento se evidencia la importancia del ABP, toda vez 
que permite, junto a la didáctica emplear estrategias 
orientadas al desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes. Por tanto, se integran diferentes análisis 
y estudios que determinan que su ausencia en la edu-
cación, genera un impacto en la falta de habilidades 
para realizar razonamientos, emitir juicios críticos, 
reflexionar, comparar y desarrollar competencias 
propias del pensamiento crítico. Del mismo modo, 
para Manayay (2018), el 90% de los estudiantes de 
secundaria en España no hacen uso del pensamiento 
crítico en las instituciones, ni en su cotidianidad ni 
en sus procesos de educación. Esto también se refleja 
en el Perú, en los informes de las evaluaciones que se 
realizan a nivel nacional e internacional (Bermúdez, 
2021).

En ese sentido, los investigadores plantean que una 
de las causas de este complejo escenario educativo 
es el mal uso de la tecnología, lo cual ha provocado 
un desencanto por los hábitos de lectura debido a la 
inmediatez en el acceso a la información. Igualmente, 
la profesionalización de la carrera docente ha hecho 
que este proceso no cuente con una instrucción peda-
gógica, lo que produce una desarticulación entre los 
conceptos y la didáctica empleada para su fin (Correa 
& Jiménez, 2020). Lo que se traduce en que estos 
procesos obedecen a una educación orientada para 
enfrentar un mundo cada vez más competitivo, pero 
que requiere de una formación más integral que le 
permita enfrentar los desafíos que trae la era digital 
en la actualidad.

Se pudo observar, que las metodologías tradicionales 
de educación meramente conductista, donde el estu-
diante de forma pasiva acata todas las instrucciones 
del maestro desde la memorización de los contenidos 
y que responde a unas preguntas cerradas y precisas, 
no benefician los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Valderrama & Castaño, 2017). Es así como se reco-
miendan acciones encaminadas a aplicar las estrate-
gias didácticas innovadoras del ABP, ya que promue-

ven la evaluación del impacto en el fortalecimiento 
del pensamiento crítico. Es así, como se debe optar 
porque el estudiante aprenda a través de sus senti-
dos, condición que le permita experimentar un cam-
bio comportamental como individuo por medio de 
la utilización adecuada del conocimiento adquirido 
para su propio beneficio y el de la sociedad.

Otro aspecto determinante, es que el estudiante ade-
más de aprender a través de un proceso lógico o de 
razonamiento, pueda desarrollar el juicio crítico o la 
reflexión del conocimiento adquirido. Por esta razón, 
los docentes deben capacitarse en ABP, ya que al ser 
sujetos activos en el proceso enseñanza-aprendizaje 
deben promover el pensamiento crítico en sus estu-
diantes. Esto orientado a la comprensión de cómo las 
estrategias didácticas, específicamente el ABP, con-
tribuyen de modo objetivo en el desarrollo del pen-
samiento crítico. El ABP es una estrategia didáctica 
activa, donde el docente a través del planteamiento 
de un problema coordina toda una serie de activida-
des que deberán ser desarrolladas por un grupo de 
estudiantes y por medio de unas etapas en secuencia 
hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Estas acciones, se dirigen a la búsqueda de la infor-
mación y de encontrar la respuesta al problema con 
los estudiantes de forma autónoma y con el docen-
te, en una función de mediador para llegar a la meta 
trazada. Bajo esa tesitura, se logra establecer que la 
demanda cognitiva que exigen los contenidos y la 
ejecución de los retos propuestos en cada paso de 
la secuencia del ABP, es integral (Pernalete, Ordor & 
Rosales, 2022), ya que estos adquieren unas compe-
tencias interdisciplinares (Contreras & Marín, 2021), 
las cuales favorecen el desarrollo del pensamiento crí-
tico, evidenciando en los estudiantes las habilidades 
de analizar, argumentar, interpretar, inferir, juzgar, 
reflexionar y autorregular el conocimiento con auto-
nomía (Puma, 2019).

En cuanto a algunos aspectos metodológicos para 
Hernández y Moreno (2021), el ABP favorece tanto 
los aprendizajes de docentes y estudiantes, donde 
además se favorece la movilización de los currículos 
de la institución. Se evidencia la importancia de la 
formación y reflexión docente desde comunidades de 
aprendizaje y desde la praxis con el objeto de la trans-
formación en la educación (Valderrama & Castaño, 
2017). Sin embargo, presenta algunas dificultades en 
su aplicación, toda vez que requiere de mucho tiem-
po debido a que el estudiante debe realizar tareas por 
fuera de clase en comparación con la metodología 
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tradicional, lo que implica mayor compromiso con 
las responsabilidades académicas. Esto exige, estable-
cer una planeación que prevea todos los inconvenien-
tes posibles y así, poder cumplir con todo lo exigido y 
en los tiempos establecidos.

Al implementar eficientemente el ABP, es fundamen-
tal que el docente posea algunas cualidades, entre 
las que se encuentran la experticia en el uso de la 
metodología, motivar al estudiante permanentemen-
te, adaptar las tareas de acuerdo a cada alumno y es-
tar disponible para apoyar cualquier requerimiento. 
Para contribuir a esto, se deben crear espacios para 
compartir experiencias entre estudiantes y docentes, 
y así, lograr el fortalecimiento de la estrategia. Tam-
bién encuentra relevante conocer de primera mano lo 
que opinan los docentes sobre la efectividad de esta 
metodología (Valderrama & Castaño, 2017). Así, las 
investigaciones arrojan que el rol del docente es im-
portante para direccionar los procesos (Ballesteros, 
Castro & Torres, 2018), ya que diseña, planea, coor-
dina y orienta al grupo de estudiantes.

Sin duda alguna, de la formación, experiencia y ad-
ministración del docente depende en gran medida 
el éxito en la ejecución del ABP. Esta, puede ser una 
herramienta que fortalecerá el desarrollo del pensa-
miento crítico en la medida que se trabajen todas sus 
etapas, siendo necesario incluir temáticas más afines 
a los estudiantes para que estos se motiven y haya 
mayor participación de forma espontánea. Los estu-
diantes se han favorecido de forma positiva de la es-
trategia a través de la investigación, toda vez que lleva 
al estudiante a promover su autonomía y compromi-
so por el aprendizaje logrando mejor comprensión de 
los contenidos.

El ABP fortalece el trabajo colaborativo y participa-
tivo, ya que se desarrollan competencias como la es-
cucha, establecer acuerdos, aceptar otras ideas y el 
saber hacer frente a un público. Por lo tanto, mejora 
la comunicación asertiva (Correa & Jiménez, 2020), 
características propias de un pensador crítico. Esto 
ocurre gracias a la autorregulación en el aprendiza-
je; lo que aporta al desarrollo de competencias para 
la resolución de problemas relevantes, aprendizaje 
interdisciplinar, habilidades comunicativas, com-
portamentales y, sobre todo, las habilidades del pen-
samiento crítico en el medio profesional (Espinoza, 
2021).

Con esto, se incrementa en el estudiante su autoes-
tima, la disipación de temores, la valoración de su 

propio criterio, la emisión de juicios y la mejoría en 
su argumentación (Manayay, 2018; Villalobos, Ávila 
& Olivares, 2016). Para concluir, su puesta en prácti-
ca mejora sus interrelaciones y el respeto entre ellos, 
contribuyendo a potenciar al estudiante como un in-
dividuo reflexivo y como ser social. El trabajo coope-
rativo hace de las clases un espacio enriquecido por 
los debates y aportes de los compañeros, abriendo el 
pensamiento sobre las soluciones encontradas (Her-
nández & Moreno, 2021).

Conclusiones
Se lograron analizar cómo el ABP y las estrategias di-
dácticas con metodología activa y participativa son 
determinantes en el desarrollo del pensamiento críti-
co en los estudiantes; toda vez que permite llevarlos 
a la reflexión mediante la autoevaluación y autorre-
gulación de su aprendizaje. Igualmente, en este tipo 
de estudios se evidencia cómo la estrategia didáctica 
basada en un conjunto de problemas, coordinados 
por un maestro y dirigidos en pequeños grupos de 
estudiantes, puede explicar un hecho o fenómeno 
mediante la confrontación de la teoría con la práctica, 
contribuyendo significativamente a la formación de 
los educandos.

Es determinante interiorizar, que al aplicar las estra-
tegias didácticas del ABP se facilita la evaluación del 
impacto producido en su desarrollo y en el fortaleci-
miento del pensamiento crítico en los estudiantes de 
secundaria, lo que implica la formación de habilida-
des para interpretar, analizar, inferir, evaluar y auto-
rregularse. Acá, la función del maestro es importan-
te, ya que coordina por medio del uso apropiado de 
estrategias cognitivas y metacognitivas y comporta-
mentales, acciones para que el estudiante alcance las 
metas y adquiriera las habilidades para comprender 
lo aprendido. 

Del mismo modo influye en la motivación para la 
formación de los docentes, puesto que le permite for-
talecer sus competencias para la interpretación, aná-
lisis, inferencia, evaluación y autorregulación. Este 
tipo de aprendizaje interdisciplinar dentro y fuera 
del aula, logra una mayor atención e interés de los 
estudiantes por resolver un problema real, al invo-
lucrarse desde su cotidianidad. También fortalece el 
trabajo colaborativo y en equipo, mediante la asig-
nación de roles y tareas para cumplir en el proceso 
educativo. Dichas acciones se orientan a mejorar la 
organización y participación, respeto por las ideas de 
los otros, buscando la solución adecuada al problema 
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y el alcance los objetivos trazados. Igualmente, for-
talece las competencias comportamentales, fórmula 
juicio crítico y maneja adecuadamente las habilidades 
de este pensamiento. El estudiante se beneficia en su 
autoestima y potencia las actitudes y aptitudes que 
le permitirán seleccionar información veraz y tomar 
decisiones de manera justa.

El aprendizaje activo y autónomo mejora el desem-
peño académico de los estudiantes debido a que 
despierta el interés, una mayor comprensión y ma-
yor compromiso por los contenidos, al estar dirigido 
a resolver problemas en un contexto real y realizar 
un trabajo de manera dinámica. Además, desarrolla 
competencias investigativas en los estudiantes, que 
les permitirá saber utilizar el conocimiento que pre-
viamente tienen y que requieren en su trayectoria 
educativa. Así, podrán autorregular lo aprendido 
para relacionar mejor la teoría con la práctica y, por 
lo tanto, encontrar las mejores alternativas de solu-
ción al problema y a la vez ser propositivos. 

Otro aspecto a relacionar, es que la metodología 
ABP como estrategia didáctica, fomenta el pensa-
miento crítico en los estudiantes y les permite a 
las instituciones educativas capacitar al maestro en 
su manejo eficiente para que cumpla con los re-
quisitos específicos. Estos, están orientados a tener 
una mentalidad abierta, siempre dispuesto a apren-
der y desaprender, crear estrategias didácticas que 
adapten las temáticas de acuerdo a cada situación, 
permitiendo que el estudiante se apropie y sea el 
protagonista en la adquisición de los nuevos co-
nocimientos. 

El ABP permite trabajar con temáticas que despiertan 
el interés del estudiante y debe desarrollarse en dife-
rentes etapas del aprendizaje, en un orden estableci-
do y con un nivel de dependencia entre una etapa y 
la otra. Igualmente, debe desarrollar el nivel de com-
plejidad en el aprendizaje a adquirir y, por lo tanto, 
fomentar y estimular el desarrollo del pensamiento 
crítico. Finalmente, debe crear espacios entre estu-
diantes y docentes para evaluar la estrategia y opti-
mizarla, transformando al maestro en un investigador 
que propone otras metodologías activas adecuadas al 
ABP y así, brindarle una visión holística abordando 
problemas a nivel local, regional, nacional, transver-
salizando contenidos de diversas disciplinas y po-
tenciando esta habilidad en el estudiante para que le 
sea útil tanto para la vida, como para su proyección 
educativa. 
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