
 

Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la 

implementación de la cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de 

pensamiento con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del 

colegio San Pedro Claver 

 

 

 

 

Autores 

Samuel Alexander Torres Contreras  

Ruth Majivi Cruz Velásquez 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa De Colombia  

Facultad De Educación  

Maestría en Educación  

Bogotá D.C. 

2020 

 

 



Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la 

implementación de la cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de 

pensamiento con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del 

colegio San Pedro Claver 

 

 

               

 

Asesor: Elmer Parra Buitrago 

 

 

Autores 

Samuel Alexander Torres Contreras 

Ruth Majivi Cruz Velásquez 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia  

Facultad de Educación  

Maestría en Educación  

10 de julio del año 2020 

Bogotá D.C. 

 



 

Agradecimientos  

 

“A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y 

poder, me has dado a conocer lo que te pedimos” Daniel 2, 23. 

 

Agradecer a Dios, por su presencia en nuestra vida, glorificado sea nuestro Señor 

el grandioso, el cual nos fortaleció para la realización de este proyecto. 

A nuestra Familia Torres Contreras y Cruz Velásquez, por su amor, ánimo y apoyo 

incondicional constante durante la Maestría y realización de este proyecto.  

A la vez expresamos nuestra gratitud a nuestro tutor de Tesis, Elmer Parra, por 

haber aceptado la dirección de este proyecto, por sus valiosos aportes, consejos, exigencia 

y acompañamiento. 

 A mi compañero de proyecto Samuel Torres por darme ánimo y apoyo en los 

momentos difíciles. 

A la universidad Cooperativa de Colombia por acogernos durante 2 años, por 

permitir espacios de reflexión, integración y aportar a nuestra labor como docentes en la 

construcción de un mundo mejor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria 

 

A mi madre, toda mi vida me he sentido muy orgullosa de ti, tu sabiduría, fuerza, 

amor y paciencia, caminar a tu lado es un honor, te amo con todo mi corazón, eres el 

mejor regalo que me ha dado Dios en la Tierra. 

A mis ángeles de cuatro patas mis perros, Hanzel y Dana, por su compañía 

incondicional y amor eterno. 

A mi esposa e hijo, por su paciencia, tolerancia y comprensión, sin ellos no 

hubiera sido posible llevar a cabo este proyecto. 

A mis padres, Agustín Torres y María Delipa Contreras; a mis hermanos: Nilson, 

José, Misael, Olga y Zaida por el apoyo incondicional a pesar de la distancia.  

Al Colegio San Pedro Claver donde trabajo y me ha acogido durante cuatro años 

para seguir mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA DE ACEPTACIÓN  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________  

______________________________ 

 

 

_____________________________ 

                                                                                      Presidente del jurado  

 

_____________________________ 

                                                                                 Jurado  

 

_____________________________ 

                                                                                   Jurado  

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................. 8 

Introducción ......................................................................................................... 10 

1. Formulación del problema .............................................................................. 11 

1.1. Nacional .................................................................................................. 11 

1.2. Local ....................................................................................................... 12 

1.3. Institucional ............................................................................................ 13 

1.4. Pregunta de investigación ........................................................................ 14 

2. Justificación ................................................................................................... 14 

3. Objetivos ........................................................................................................ 15 

3.1. Objetivo General ..................................................................................... 15 

3.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 16 

4. Marco referencial ........................................................................................... 16 

4.1. Antecedentes ........................................................................................... 16 

4.1.1. Internacionales ..................................................................................... 16 

4.1.2. Nacionales ........................................................................................... 19 

4.1.3. Locales ................................................................................................ 22 

4.2. Marco teórico .......................................................................................... 25 

4.2.1. Filosofía .............................................................................................. 25 

4.2.2. Educación ............................................................................................ 30 

4.2.3. Pensamiento crítico .............................................................................. 35 

4.3. Marco normativo ..................................................................................... 41 

4.4. Marco contextual ..................................................................................... 43 



5. Diseño metodológico ...................................................................................... 44 

5.1. Enfoque ................................................................................................... 44 

5.2. Diseño ..................................................................................................... 46 

5.3. Alcance ................................................................................................... 46 

5.4. Técnicas .................................................................................................. 47 

5.4.1. Técnica 1: Encuesta ............................................................................. 48 

5.4.2. Técnica 2: Entrevista ........................................................................... 51 

5.4.3. Técnica 3: Observación........................................................................ 53 

6. Resultados ...................................................................................................... 56 

6.1. Resultados de la encuesta ........................................................................ 56 

6.2. Resultados de la entrevista....................................................................... 58 

6.3. Resultados de la observación ................................................................... 60 

6.4. Propuesta: Filosofía para Niños ............................................................... 64 

7. Discusión ....................................................................................................... 65 

8. Conclusiones .................................................................................................. 70 

9. Bibliografía .................................................................................................... 72 

Anexos ................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen  

 

Este proyecto de investigación pretende proponer la enseñanza de la filosofía como 

estrategia para el desarrollo de pensamiento crítico, para esto se ha tenido en cuenta otras 

investigaciones a nivel internacional, nacional y local, las cuales se abordaron para 

desarrollar las categorías de filosofía, educación y pensamiento crítico. La propuesta se 

abordó desde el enfoque cualitativo con un alcance proyectivo donde se aplicaron las 

técnicas de encuesta, entrevista y observación, para recopilar la información y brindar una 

posible solución a la problemática que se presenta en la Institución Educativa.  

Esta propuesta permite a los niños desarrollar pensamiento crítico y potencializar 

las competencias del ser, saber y hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los 

resultados obtenidos se evidenció la necesidad de ofrecer una formación filosófica a 

temprana edad, para estructurar en el educando una postura crítica frente a los fenómenos 

que acontecen en su entorno. Además, el proyecto contribuye al desarrollo de habilidades 

como: El trabajo cooperativo, la comunicación, el liderazgo, la sociabilidad, la 

democracia, la idoneidad en cualquier contexto, debido a que han desarrollado la 

capacidad de preguntar, argumentar y hacer propuestas significativas.  

Finalmente, en este trabajo se quiere dar a conocer tres estrategias que fortalecen 

el pensamiento crítico: primera, incluir la filosofía en el currículo de básica primaria; 

segunda, incentivar el trabajo colaborativo y tercera, aplicar la rutina de pensamiento ver, 

pensar y actuar, las cuales contribuye al desarrollo de pensamiento crítico en los niños.  

 

Palabras claves: Filosofía, Educación, Pensamiento Crítico, Niños, Docentes 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research project aims to propose the teaching of philosophy as a strategy for 

the development of critical thinking, for this other research has been taken into account, 

such as international, national and local, which were undertaken to develop the categories 

of philosophy, education and thought critical. The proposal was approached from the 

qualitative approach with a projective scope where the survey, interview and observation 

techniques were applied, to collect the information and provide a possible solution to the 

problems that arise in the Educational Institution. 

This proposal allows children to develop critical thinking and enhance the 

competencies of being, knowing and doing in the teaching-learning process. In the results 

obtained, the need to offer a philosophical training at an early age was evident, in order 

to structure in the educator a critical position regarding the phenomena that occur in his 

environment. In addition, the project contributes to the development of skills such as: 

Cooperative work, communication, leadership, sociability, democracy, suitability in any 

context, because they have developed the ability to ask, argue and make meaningful 

proposals. 

Finally, in this work we want to present three strategies that strengthen critical 

thinking: first, to include philosophy in the basic primary curriculum; second, encourage 

collaborative work and third, apply the routine of thinking see, think and act, which 

contributes to the development of critical thinking in children. 

 

Keywords: Philosophy, Education, Critical Thinking, Children, Teachers 

 

 

 



 

Introducción  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio San Pedro Claver, ubicado 

en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C; con el ánimo de proponer el 

desarrollo de pensamiento crítico en los niños de grado quinto de básica primaria. La 

pregunta que guía este proceso investigativo es: ¿De qué manera potenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes de grado quinto de básica primaria?  Este trabajo 

surge de la necesidad que se observa en la Institución Educativa de fomentar el desarrollo 

del pensamiento crítico a temprana edad, para mejorar en los estudiantes los procesos de 

cuestionar, argumentar y proponer soluciones a las problemáticas de su contexto. Para 

desarrollar el proyecto es necesario incluir en el currículo la cátedra de filosofía, establecer 

trabajo colaborativo y utilizar la rutina de pensamiento, como estrategia metodológica con 

el ánimo de verificar el aporte de cada estrategia empleada en este proyecto.   

 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: Primero, se hace la 

formulación del problema; segundo, se presenta la justificación; tercero, se plantean los 

objetivos de la investigación; cuarto, se establece el marco referencial a nivel 

internacional, nacional y local; y se elabora el marco teórico donde se establecen tres 

categorías: Filosofía, educación y pensamiento crítico, retomando los aportes de diferentes 

autores como Lipman (1992), Rousseau (2000), Baeguer (2001),Vázquez (2012), De 

Zubiría (2006), Facione (2007), López (2012), Ortiz (2013), Tamayo (2015), Díaz (2013), 

entre otros. Además, se presenta el marco contextual y el marco normativo; quinto, se 

elabora la metodología de la investigación con un enfoque cualitativo, con un alcance 

explicativo, con un diseño de investigación-acción y se emplea tres técnicas: Encuesta, 

entrevista y observación para la recolección de datos; sexto, se hace el análisis de los 

resultados arrojados por las técnicas aplicadas a la comunidad destinataria; séptimo, los 

investigadores ponen a discutir los antecedentes, marco teórico y los resultados a través 

de las estrategias que proponen para desarrollar pensamiento crítico; octavo, presentan las 

conclusiones relacionada a los objetivos establecidos y la reflexión que suscitó este 



trabajo; noveno, presentan la bibliografía donde está el registro de las fuentes consultadas 

y se finaliza con los anexos del proyecto.   

 

1. Formulación del problema   

 

Después de varios años de trabajo en la institución educativa los investigadores de 

este proyecto, han notado que existe ausencia de pensamiento crítico en las aulas de clase. 

En varias asignaturas los estudiantes han presentado dificultad a la hora de preguntar, 

interpretar, argumentar, redactar escritos y son tímidos a la hora de hacer propuestas. Esta 

problemática que se ha evidenciado en las diferentes asignaturas es expresada por los 

docentes en reuniones de consejo de evaluación a los jefes de área y en las jornadas 

pedagógicas, a su vez esto está consignado en actas y sustentado ante los consejos 

académicos de la institución. Para que esto no se siga presentado en la institución y evitar 

que los niños crezcan con estas dificultades, se propone este proyecto para potencializar 

las competencias adquiridas y “desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes” (Campo Arenas, 2007, pág. 9) y retomar los aportes que hace la filosofía a la 

formación integral del ser humano. 

 

Por eso, se aborda esta problemática en tres niveles: nacional, local e institucional, 

donde se describir las causas y las consecuencias de hacer a un lado una formación que 

promueva el pensamiento crítico. A continuación se presenta el fenómeno que ha 

acontecido y sigue presente en varias instituciones, especialmente en el colegio San Pedro 

Claver y se requiere a bordar esta problemática para plantear soluciones que ayuden desde 

temprana edad a mejorar los niveles de pensamiento crítico.   

 

1.1. Nacional  

 



Colombia ha sido un país colonizado por una nación extranjera, esto significa aceptar otras 

costumbres diferentes a las propias, generando en la sociedad una dependencia a nivel 

cultural, político, religioso y educativo, ocasionando un desplazamiento del saber tradicional. 

Por consiguiente, la formación disciplinar que se ofrece a los filósofos tiene que ver con las 

corrientes extranjeras, es decir, el filósofo se forma para reproducir las teorías elaboradas por 

los diferentes autores a lo largo de la historia y descuida el conocimiento originado de su 

cultura. Por esta razón, se requiere una “educación que responda a los nuevos retos y que 

impregne en los estudiantes habilidades críticas, para actuar con propiedad en un mundo 

cambiante y complejo como el de hoy” (Campo Arenas, 2007, pág. 9), con el ánimo de no 

seguir solamente transmitiendo teorías sino explorar otros campos educativos que ayuden a 

consolidar “sujetos críticos" (Paredes Oviedo, 2013, pág. 39) durante el proceso de 

formación.  

 

Además, “el pensamiento crítico es una preocupación constante de los docentes, 

de los directivos y de los padres de familia” (Castellanos, 2007, pág. 71) en los últimos 

tiempos, debido a que los niños están dispersos en las tendencias tecnológicas y en el aula 

de clase existe ausencia de pensamiento crítico, es decir, hace falta implementar procesos 

de formación que ayuden a los “niños desde temprana edad a desarrollar pensamiento 

crítico” (López Aymes, 2012, pág. 42).  Por eso, este proyecto visibiliza la problemática 

que existe a nivel nacional en algunas instituciones educativas con el ánimo de evitar 

desde la “primera infancia”  (Salgado Ahueza, 2014, pág. 1) seguir avanzando con 

dificultades en el proceso de formación y más adelante tiene consecuencias negativas que 

se verán reflejadas a nivel social.  

 

1.2. Local  

 

Es necesario resaltar que en Colombia hace falta establecer una política clara sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico, para que el Ministerio de Educación y la Secretaria 

de Educación de Bogotá pueda emitir criterios viables para ser implementados en las 



instituciones educativas. Por consiguiente, incluir en el currículo de grado quinto de 

primaria la cátedra de filosofía, incentivar el trabajo colaborativo como medio de 

crecimiento integral y aplicar la rutina de pensamiento (ver, pensar y actuar), da cuenta 

sobre la necesidad que existe de ofrecer una formación que responda a las problemáticas 

que se presentan en la institución Educativa.  De esta manera, se invita a la reflexión de 

“cómo mejorar los procesos educativos en el aula clase”  (Pazmiño A, 2008, pág. 112) 

para buscar nuevas alternativas que mejoren la forma de cuestionar, argumentar, proponer, 

pensar por sí mismos y “formar ciudadanos críticos, conscientes, responsables, solidarios 

y sensibles al contexto que los rodea” (Amézquita Rodríguez, 2013, pág. 79).   

 

Este fenómeno que acontece a nivel social ha sido abordado por varias 

universidades donde los estudiantes de pregrado y posgrado, han planteado proyectos con 

diversas estrategias pedagógicas que contribuyen al desarrollo de pensamiento crítico. Por 

eso, es pertinente proponer una educación que ayude a “educar la mente” (Perkins, 2008, 

pág. 15) para evitar el adiestramiento de estudiantes que no se les permite pensar de forma 

diferente y tengan un desarrollo integral en la escuela. En este sentido, “no podemos 

esperar que un estudiante llegue a la universidad bien formado, cuando se tiene una 

educación que anteriormente ha elaborado las respuestas a las preguntas que hace el 

estudiante”  (Vargas Guillén, 2004, pág. 367). Si se quiere mejorar el desarrollo de 

pensamiento crítico, se debe plantear desde la niñez “una educación interdisciplinar en 

oposición a una educación funcional, utilitaria y por tanto a-crítica” (Andrade, 2007, pág. 

162). 

 

1.3. Institucional 

 

El colegio San Pedro Claver es una institución educativa de carácter privado y las 

directivas de acuerdo a su reglamento interno reducen la enseñanza de la filosofía al grado 

décimo y once. Debido a esto se limita la enseñanza de filosofía omitiendo una parte 

fundamental del ser humano: “el amor a la sabiduría” (Torres Contreras, 2019, pág. 4).  A 



su vez, se ha evidenciado en la institución que existe poca preocupación por promover el 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños de básica primaria. Unido a esto, se ha 

identificado en los estudiantes la dificultad de cuestionar, argumentar y brindar soluciones 

en los diferentes problemas de su entorno. En el colegio existía la asignatura de filosofía 

desde grado sexto a once hasta el año 2015, pero sin mayor reflexión se quita la asignatura 

y las directivas sustenta la reducción de esta materia, justificando que era necesario 

implementar más horas en las otras asignaturas. Esta reducción ha generado un bajo 

porcentaje en lectura crítica y se puede constatar en los resultados de las pruebas saber 

(Icfes) once en los últimos años y en actas que realiza cada año coordinación académica.  

 

1.4. Pregunta de investigación  

 

¿De qué manera potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 

grado quinto de básica primaria?   

 

2. Justificación  

 

          El presente siglo exige cada vez nuevas actuaciones que contribuyan al desarrollo 

de una educación de calidad. En este sentido, se hace importante que las instituciones 

educativas implementen estrategias que contribuyan al mejoramiento de la educación desde 

el desarrollo de las competencias básicas del ser, saber y hacer.  

Por esta razón, se considera que al proponer la cátedra de filosofía como estrategia 

para el desarrollo de pensamiento crítico durante el proceso de formación académico, es 

importe para los estudiantes porque les ayuda a enriquecer en sus habilidades en cuanto 

a: El análisis, la interpretación, la comprensión, la autorregulación y la evaluación, 

elementos significativos en desarrollo de su pensamiento.  

En consecuencia, la presente investigación es importante para la institución 

educativa; puesto que, contribuye para que los estudiantes “aprendan a pensar 



críticamente” (Goucha, 2011, pág. 5) desde temprana edad. Además, desarrollará y 

potencializará habilidades para cuestionar, argumentar y actuar a la hora de resolver 

problemas en su contexto.    

 

Por consiguiente, este proyecto es un aporte para la sociedad, ya que, contribuye a 

la formación de ciudadanos críticos, autónomos e integrales que aportan 

significativamente a la construcción colectiva del país. En consecuencia, como lo afirma 

Peter Facione “enseñe a las personas a tomar decisiones acertadas y las equipará para 

mejorar su propio futuro y para convertirse en miembros que contribuyen a la sociedad, 

en lugar de ser una carga para ella” (Peter, 2007, pág. 1).  

 

Para concluir, este trabajo novedoso para los estudiantes porque es un proyecto 

nuevo que se va a implementar en el colegio y les ayuda a mejorar de forma asertiva en 

los procesos académicos y convivenciales que se dan al interior de la institución. Además, 

es importante para la institución y comunidad educativa porque contribuye de forma 

práctica a despertar en los estudiantes el interés de aprender de forma diferente en el aula 

de clase, donde se abren espacios de reflexión para que el niño inicie un proceso que le 

permita pensar de forma diferente, cuestionar, proponer y ser escuchado, guiado por el 

docente. De esta manera, el proyecto es un aporte transversal porque moviliza 

conocimientos previos para dar respuestas coherentes y fundamentadas en las otras 

asignaturas, elevando el rendimiento académico, lo cual, es gratificante para los padres de 

familia viendo a su hijos bien formado. Finalmente, estos niños van creciendo y más 

adelante cuando se desempeñen en las diferentes profesiones, se va a ver reflejada la 

formación recibieron en el colegio.  

 

3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo General  

 



Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la implementación de la 

cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de pensamiento con el fin de 

fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del colegio San Pedro Claver. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

Establecer que la cátedra de filosofía en el grado quinto de básica primaria 

contribuye el desarrollo de pensamiento crítico.  

Demostrar que el trabajo colaborativo permite fortalecer en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través de la socialización, el debate y 

la aceptación. 

Considerar la rutina de pensamiento como una estrategia que ayuda a fortalecer las 

habilidades de pensamiento crítico.  

 

4. Marco referencial  

 

4.1. Antecedentes  

 

En este proyecto se presentan algunos trabajos internacionales, nacionales y 

locales, que por su impacto contribuyeron en el desarrollo del pensamiento crítico y que 

servirán de base para la investigación. 

 

4.1.1. Internacionales  

 

Clemens (2015) en Monterey, México presentó su investigación titulada 

“Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de 



primaria” para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales. Esta investigación tenía 

como objetivo encontrar el beneficio de la estrategia didáctica del trabajo colaborativo en 

el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico en alumnos de primaria. El método 

utilizado es investigación mixta con un diseño experimental en una institución bilingüe 

privada donde participaron 30 estudiantes. Esta investigación es importante porque el uso 

de la estrategia didáctica causó un impacto positivo, pues los estudiantes trabajaron de 

manera activa  y entusiasta en el aula, a su vez se implementó el trabajo colaborativo que 

fortaleció los grupos en el desarrollo de éste, dentro del grupo de estudio, así como 

también se evidenció que el desarrollo del pensamiento crítico es la formación de un juicio 

autorregulado, esto se comprobó al “observar a los estudiantes interactuar durante el 

trabajo colaborativo y se comprobó que todos buscan un propósito común” (Clemens, 

2015, pág. 1). 

 

De igual manera, el trabajo realizado por Jaimes y Ossa (2016) en Chile para 

obtener el título de Maestría en Educación y luego publicaron un artículo titulado 

“Impacto de un programa de pensamiento crítico en estudiantes de un liceo de la Región 

del Biobío” para que tenía como objetivo evaluar el impacto de un programa de 

pensamiento crítico en 30 estudiantes de un liceo de la Región del Biobío. El diseño que 

emplearon los autores fue cuasi experimental a través de la aplicación de un pre-test y un 

pos-test, para medir el desarrollo de pensamiento crítico por medio de la herramienta 

HCTAES de Halpern donde se abordaron 20 situaciones problemas durante 10 sesiones 

de 45 minutos todas las semanas. El pre-test muestra que no hay diferencias significativas 

entre los estudiantes, pero luego de trabajar con ellos, en la evaluación pos-test arrojó 

resultados a favor del grupo experimental. Entonces, esta tesis es importante porque se 

evidencio que “sí es posible desarrollar el pensamiento crítico con los estudiantes en las 

instituciones educativas” (Jaimes Capacho, 2016, pág. 8). 

  

Así mismo, el proyecto título “Aprender a pensar: Diálogo filosófico en educación 

infantil” elaborado por Jubierre Cantos, (2017) en Barcelona, España para obtener el título 

de Maestría en Educación Infantil, tenía como el objetivo principal promover las 



habilidades de pensamiento crítico mediante el diálogo filosófico en este se aprovecha la 

capacidad innata de los niños de preguntar, curiosear e imaginar. La muestra fue de 25 

niños y niñas de primer curso de Educación Infantil para que aprendan a pensar por sí 

mismos. Este trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo haciendo uso del 

constructivismo mediante la relación permanente en el aula entre estudiante y docente. 

Este proyecto tiene afinidad con el que estamos desarrollando porque es una propuesta de 

enseñar a los estudiantes a pensar críticamente y por sí mismos, con el ánimo de promover 

en ellos la capacidad de cuestionar, argumentar y proponer soluciones a las diferentes 

problemáticas en contexto.  

 

Por consiguiente, el trabajo titulado “La filosofía y el pensamiento crítico desde 

un enfoque pragmático: el caso de su aplicación en la educación superior en Lima” 

realizado por  (Bolo Romero, 2017, pág. 57) en Perú, para obtener el título de Maestría en 

Filosofía y tenía como objetivo determinar si la lectura de textos filosóficos en el curso de 

“Pensamiento Crítico y Prospectivo” influye de manera positiva en el desarrollo de las 

capacidades de pensamiento crítico y pensamiento prospectivo. La presente tesis es una 

investigación de tipo explicativa, de diseño experimental, de nivel cuasi experimental, de 

enfoque cuantitativo y de corte longitudinal donde se estable un antes y un después para 

identificar los avances que van teniendo los estudiantes en la medida que avanza el curso. 

Así, se logró determinar la lectura comentada y reflexiva de textos filosóficos posibilita 

mejorar los índices de reflexión y capacidad crítica, y evaluativa de los estudiantes y se 

tiene una mejor capacidad crítica y reflexiva, pues se entiende la importancia de ser 

analítico, crítico y prospectivo en el presente siglo XXI. 

 

 Lozano (2017) en la Universidad de Málaga realizó un trabajo titulado “El 

pensamiento crítico en estudiantes del grado de maestro/a en educación primaria desde la 

didáctica de las ciencias sociales” para obtener el título de Doctora en Ciencias Sociales. 

Esta investigación tenía como objetivo conocer y valorar la capacidad de Pensamiento 

Crítico que posee el estudiantado del grado de Maestro/a de Educación Primaria. La 

metodología que se empleó fue investigación-acción que se llevó a cabo con estudiantes 



universitarios pertenecientes al tercer curso del grado, entre el año 2014 y 2015, en las 

asignaturas de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Didáctica de las 

Ciencias Sociales. El resultado de esta investigación evidencia que “es posible fomentar 

el pensamiento crítico en el contexto universitario, se ajusta al deseo de una enseñanza 

activa y crítica, que prepara al alumnado para una sociedad que demanda mejoras en los 

ámbitos educativos, sociales, económicos, políticos, etc” (Alejo Lozano, 2017).  

 

4.1.2. Nacionales  

 

Según Espinoza y Castillo (2017) desarrollaron un trabajo denominado 

“Habilidades de pensamiento crítico para la toma de decisiones como proyecto transversal 

de la Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte Fusagasugá” para obtener el título 

de Maestría en Pedagogía, cuyo objetivo fue “identificar las actividades que contribuyen 

a la formación de pensamiento crítico (Espinoza Vargas, 2017, pág. 22). La investigación 

tuvo un enfoque cualitativo con un diseño de investigación acción con estudiantes de dos 

grados: Tercero y séptimo en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Este proyecto 

fortaleció las habilidades de los estudiantes a la hora de tomar decisiones porque se 

visualizó cambios en el pensamiento de los estudiantes, que se irradian en la manera como 

abordan un tema y expresan su sentir a través de un diálogo participativo y fundamentado 

en sus conocimientos, los cuales fortalecen las decisiones que realizan cotidianamente.   

 

Valencia (2016) realizó su trabajo titulado “Estado del arte de la enseñanza de la 

filosofía en Colombia: Génesis y categorías” para obtener el grado de Maestría en 

Educación. Esta investigación tenía como objetivo comprender desde la génesis y 

categorías, la didáctica de la Filosofía en Colombia, para explicar el enfoque de esta 

materia que ha tenido en el currículo. La metodología que se empleo fue una reflexión 

bibliométrica de documentos con un enfoque cualitativo donde se interpreta una serie de 

datos, para determinar la génisis de la didáctica que se ha utilizado en la enseñanza de la 

filosofía. Los resultados de esta investigación logró determinar que “es difícil afirmar un 



origen situado y exacto de la didáctica de la filosofía en el país, dado que el desarrollo de 

este campo se define en unas categorías y fundamentaciones legales que, aunque son 

visibles en su despliegue y profundización, no es posible ubicar en un inicio específico” 

(Valencia Caro, 2016, pág. 69). Por lo tanto, y solo de forma deductiva, tal génesis podría 

ubicarse someramente en los años ochenta y sólo se verá sistematizada a partir de los años 

noventa. Las categorías sobre las que se trabajan tienen que ver con enseñanza y 

aprendizaje de la filosofía, enseñar filosofía/enseñar a filosofar, metodologías y estrategias 

para la enseñanza de la filosofía y filosofía para niños.  

 

La presente investigación realizada por Cabarcas et al (2017) fue titulada “La 

Aventura de la Filosofía en el Aula: Un Despertar del Pensamiento Crítico y Creativo en 

la Infancia” para obtener el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

de Cartagena, presentó como objetivo primordial implementar la filosofía como 

alternativa para propiciar el desarrollo del pensamiento crítico-creativo en la infancia de 

los estudiantes del grado Transición. En esta investigación los autores aplicaron el enfoque 

de investigación-acción con el ánimo de establecer en el aula un ambiente de aprendizaje 

significativo donde los niños a partir de sus vivencias cotidianas fueran fortaleciendo el 

pensamiento crítico-creativo a partir del diálogo filosófico que el docente estable en sus 

clases. Se retoma el aporte de esta investigación debido a los resultados que se observaron 

en la práctica pedagógica donde es evidente “la necesidad de fortalecer el pensamiento 

crítico-creativo en los niños, puesto que los docentes centran el proceso de aprendizaje en 

la transmisión de información” (Cabarcas Martínez, 2017, pág. 95) restándole importancia 

a la construcción de niños como seres capaces de pensar por sí mismos, y además, las 

estrategias que utilizan los docentes y el vocabulario técnico que emplean, no les permiten 

lograr aprendizajes significativos.  

 

Asimismo, la tesis titulada “Desarrollo de pensamiento crítico para fortalecer la 

producción textual” por Barrios et al (2018) en Montería para obtener el título de Maestría 

en Educación, tuvo como objetivo central analizar la producción textual de los estudiantes 

para promover el desarrollo del pensamiento crítico. La metodología que emplearon para 



abordar la problemática fue el estudio de caso, para ello escogieron 8 estudiantes de una 

población de 56 y haciendo usos de la técnica de observación lograron determinar el 

avance que los estudiantes iban teniendo en la producción de textos por medio de las guías 

propuestas. Los resultados encontrados confirma que “los estudiantes sólo escriben textos 

narrativos, los cuales carecen de una estructura organizada y es evidente que los 

educandos no han desarrollado habilidades de pensamiento crítico” (Barrios Muñoz, 

2018, pág. 60). Este trabajo es de gran apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

pues se demostró que las habilidades y competencias escriturales de los estudiantes tienen 

falencias, pero se fortalecen a través de grupos focalizados donde se potencializa la 

producción textual asociado con el pensamiento crítico. Estos resultados permitieron la 

articulación de una propuesta de intervención pertinente, en aras de fortalecer la 

producción de textos a través del pensamiento crítico.    

 

Matapi et al (2018) en su investigación titulada “Investigación escolar: Estrategia 

pedagógica para el desarrollo de pensamiento crítico” en Leticia, Amazonas para obtener 

el título de Maestría en Educación en la Institución Educativa Francisco del Rosario Vela 

González, planteó desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la básica 

primaria a través de la investigación educativa, como una estrategia de enseñanza que 

permitiera a los niños ser más conscientes de su entorno, de su familia y de sí mismos, y 

empiecen a adquirir un pensamiento crítico que les posibilite comprender y transformar 

el mundo que habitan. Entre los resultados del proyecto se encuentra que “los estudiantes 

desarrollan habilidades del pensamiento crítico, se logró un mayor acercamiento a 

procesos de interpretación del contexto y se generaron espacios de dialogo que 

enriquecieron la narrativa critica en un porcentaje alto” (Matapí Yucuna, 2018, pág. 94). 

El aporte de este proyecto es significativo porque los estudiantes empezaron a comprender 

su contexto a través de diferentes conversatorios, además, se notó ciertos cambios en sus 

actitudes, comenzaron a autocorregirse, a tener un mejor nivel de aprendizaje y a ser más 

conscientes de su realidad.  

 



4.1.3. Locales  

 

Arévalo Chaparro et al (2017) realizó un trabo titulado “Aportes teóricos que 

contribuyen al desarrollo de pensamiento crítico en educación inicial en Bogotá” para 

obtener el título de Especialización en Gerencia de Proyectos educativos y el objetivo era 

identificar los componentes básicos que permiten contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico en la educación inicial en Bogotá a partir de proyectos pedagógicos. Para el 

desarrollo de esta investigación se empleó el enfoque cualitativo en el cual se utiliza la 

recolección de datos; el paradigma es el cualitativo-interpretativo, el cual se caracteriza 

por el énfasis que hace en la aplicación de técnicas de descripción, clasificación y 

explicación; y el tipo de investigación abordado en este trabajo es documental, el cual es 

un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización,  análisis e interpretación de información. Finalmente, se logró determinar 

que el desarrollo del pensamiento crítico en la etapa inicial de formación requiere una 

“relación de comprensión entre escuela, docentes y estudiantes” (Arévalo Chaparro & 

Busrgos Gutíerrez, 2017, pág. 62), ya que al establecer un diálogo efectivo entre estos 

entes fortalece esta habilidad que genera una comprensión del mundo mucho mayor que 

la que garantiza una escuela estrictamente académica. 

 

Por su parte, Sánchez (2017) realizó un trabajo investigativo titulado “Desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico a través del Aprendizaje basado en juegos para la 

Educación Ambiental en estudiantes del grado 5 de primaria” para obtener el título de 

Maestría en Educación Ambiental, cuyo objetivo era determinar las habilidades de 

pensamiento crítico desarrolladas desde el aprendizaje basado en juegos, en estudiantes 

de grado quinto de la Institución Educativa Tibabuyes Universal en la localidad de Suba. 

En esta investigación se aplicó un estudio cuasi experimental correlacional y se obtuvieron 

datos cuantitativos donde se “evaluó el efecto del juego Xcorpion sobre el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento crítico, como lo es el análisis, argumentación, solución de 

problemas y toma de decisiones en 26 estudiantes de grado 5º de un colegio público de 

Bogotá” (Sánchez Henao, 2017, pág. 7). En el análisis de resultados se evidencia que a 



través del juego hay un mejoramiento significativo en las habilidades de pensamiento 

crítico, donde la inferencia, la solución de problemas y la argumentación de procesos, 

fueron las habilidades que se evidencio un mayor desarrollo. Además, fortaleció el trabajo 

cooperativo, la autonomía y la participación, como una forma de resolver sus 

cuestionamientos generados por el juego, lo cual, lleva al niño desarrollar el pensamiento 

de manera diferente.  

 

Rojas y Linares (2018) titularon su trabajo de investigación “Fortalecimiento del 

pensamiento crítico a través de la escritura de crónicas literarias” para obtener el título de 

Maestría en Educación. Este trabajo se llevó a cabo, en el colegio Manuel Cepeda Vargas 

IED, ubicado en la localidad de Kennedy, a través de la implementación de una secuencia 

didáctica a los estudiantes de grado sexto. La investigación es de enfoque cualitativo con 

un alcance explicativo y tenía como objetivo analizar los procesos de fortalecimiento de 

pensamiento crítico a partir de la implementación de una propuesta didáctica de escritura 

de crónicas literarias. La finalidad de vincular el pensamiento crítico con la escritura en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realizó con el ánimo de llevar a los estudiantes a una 

escritura reflexiva y comunicativa. El aporte de este trabajo evidencia que “la escritura de 

crónicas fortalecieron las habilidades para hacer inferencias, para llegar a conclusiones y 

dar su punto de vista y reconocer el de los otros” (Rojas Salazar, 2018, pág. 128). Esta 

investigación contribuye de forma positiva en los estudiantes porque leen, escriben, 

indagan sobre la problemática de su contexto, emplean su propia manera de narrar lo que 

acontece, tomar una postura crítica, establecer un diálogo con sus compañeros y esto 

facilita desarrollar y potencializar las habilidades de pensamiento crítico.  

 

Gonzales (2018) realiza su trabajo investigativo “Enseñanza de la filosofía en 

Colombia, entre la práctica tradicional y nuevos espacios contemporáneos” para obtener 

el título de Maestría en Educación. El objetivo de esta investigación era hacer un análisis 

documental para encontrar los diferentes cambios que ha sufrido la enseñanza de la 

filosofía a raíz de nuevos parámetros, nuevos enfoques y nuevos re-direccionamientos que 

se han visto incluso desde diferentes esferas: educativa y política. La metodología 



utilizada en esta investigación es de carácter hermenéutico, entendiendo la hermenéutica 

desde la perspectiva del análisis de textos y documentos de forma cualitativa. Durante la 

revisión documental se encontró la necesidad de contextualizar a los estudiantes acerca de 

la importancia y apropiación de un saber crítico frente a su contexto social. Gracias a los 

aportes de la filosofía, “el estudiante puede analizar implicaciones, argumentos y teorías 

propias del saber filosófico que pueden aplicarse de manera pragmática en diferentes 

espacios educativos y sociales” (Gonzales Lozano, 2018, pág. 84). Esto se logra mediante 

estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras, estrategias que se salen de los cánones 

establecidos de la educación formal. 

 

Finalmente, Fonseca y Castiblanco (2020) desarrollaron una investigación titulada 

“Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a partir de la enseñanza del sonido” para 

obtener el título de Maestría en Educación. El objetivo de este trabajo era estimular cinco 

habilidades para el pensamiento crítico: análisis, interpretación, inferencia, evaluación y 

autorregulación. La metodología empleada fue cualitativa fundamenta en la perspectiva 

de Flick (2009), quien la caracteriza como un camino para comprender, describir y 

explicar los fenómenos sociales y educativos desde diferentes perspectivas. Se 

desarrollaron tres ciclos de análisis orientando a los estudiantes en niveles de 

participación, desarrollo de lenguaje, formulación de argumentos, y autorreconocimiento 

de procesos de aprendizaje. Los resultados de esta investigación se encontró que si “es 

posible desarrollar el pensamiento crítico reflexivo en el aprendizaje de conceptos como 

tono, timbre e intensidad del sonido, ya que tienen mucho que ver con las experiencias de 

vida de los estudiantes” (Fonseca, 2020, pág. 124). Se observó también, que tanto los 

estudiantes como los docentes, mejoraron su disposición para el debate, la expresión de 

diversidad de ideas y la argumentación, con el fin de consolidar sus explicaciones y afinar 

sus organizaciones conceptuales.  

 

 

 



 

 

4.2. Marco teórico  

 

“La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a 

pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que 

se piensa”  

Fernando Savater 

 

Algunos libros que son de gran aporte y cautivaron nuestro interés fueron “El 

Emilio o de la Educación” de Juan Jacobo Rousseau; “La Filosofía de la educación” de 

Stella Maris Vázquez; “La Filosofía en el Aula” de Matthew Lipman; “Padeia: Los ideales 

de la cultura griega” de Werner Jaeger; “La pedagogía” de Immanuel Kant; “Pensamiento 

crítico” de Piter Facione, entre otros. Así, se estableció tres categorías y subcategorías (ver 

anexo1) que son primordiales reflexionar sobre ellas a la hora de proponer la enseñanza 

de la filosofía, debido a que se aborda los fundamentos teóricos que han hecho diferentes 

autores sobre el tema.   

 

4.2.1. Filosofía  

 

La filosofía se remonta a la Época Antigua cuando unos hombres llamados sabios 

empezaron a preguntarse por el origen de las cosas y a buscar una explicación de su 

existencia en el mundo. La filosofía nace en Grecia y etimológicamente “significa amor a 

la sabiduría” (Brugger, 2005, pág. 250). Con esta definición se da a entender que el 

hombre y la mujer se aproximaran a la verdad, pero no logran comprender definitivamente 

del todo lo que sucede y acontece en su entorno. Por esta razón, es necesario investigar 

las problemáticas que se presentan en los diferentes contextos, para encontrar las causas 

y los efectos que la provocan y así, realizar una aproximación a la verdad para brindar una 



posible solución. De esta manera, la filosofía se comprende como una ciencia universal 

porque abarca la totalidad de la realidad, dentro de ellos la educación. En este sentido, la 

filosofía no se limita al estudio de una ciencia exacta sino que por su naturaleza le 

corresponde abordar los diferentes campos que corresponden a la existencia humana.  

 

Este trabajo tiene en cuenta los aportes que hace la filosofía a la educación y se 

percibe que la enseñanza de la filosofía no solamente se centra en las diferentes teorías 

que formularon los autores a lo largo de la historia, sino que plantea y explora nuevos 

escenarios como el desarrollo de pensamiento crítico y la importancia que tiene a nivel 

social. Por ello, se propone “Filosofía para Niños” (Lipman, 1992, pág. 1) en la educación 

básica primaria y nos conduce a los aportes que hizo el profesor Matthew Lipman a finales 

de los años setenta cuando descubrió en los estudiantes universitarios la dificultad de un 

pensamiento crítico y se halló la falencia en la formación inicial donde no se le prestaba 

atención al desarrollado de habilidades cognitivas.  

 

Se reconoce que por mucho tiempo la filosofía se centró en la formación de adultos 

y jóvenes, pero con los nuevos descubrimientos ha vuelto la mirada a la niñez. En 

resumen, se expresa que la filosofía tiene unos tesoros pedagógicos que contribuyen a la 

educación y “ha encontrado ahora un lugar respetado en las escuelas primarias y 

secundarias” (Lipman, 1992, pág. 22) gracias a la experticia e investigación de algunos 

maestros, que descubrieron haciendo filosofía con los niños, se dieron cuenta que esta 

materia contribuye significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas y mejora el 

rendimiento académico y convivencial de todas las materias.   

 

Según Lipman afirma que la mejor etapa para aprender filosofía es la infancia 

porque se privilegia la capacidad de asombro, se permite la creatividad, se disfruta lo que 

se hace, se da espacios para cuestionar, se piensa desde otro punto de vista y se facilita 

posible soluciones. Además, en la infancia es el tiempo de estimular “la razón” (Rousseau, 

2000, pág. 71) porque es la etapa de desarrollo en la cual, se establece las estructuras de 



pensamiento. Por consiguiente, “la educación tendría que ser redefinida como el fomento 

de la capacidad de pensar, en vez de ser una transmisión de contenidos” (Lipman, 1992, 

pág. 23). Gracias a los aportes de Montaigne, Locke, Montessori, Brunner, Piaget, 

Vigotsky, entre otros, los docentes, pedagogos, filósofos y estudiantes universitarios, 

empezaron a plantear la filosofía desde la niñez y a tener en cuenta otras dimensiones que 

el niño puede desarrollar si se le brinda la oportunidad de trabajarlas desde temprana edad.   

 

De esta manera, la filosofía se ha adaptado haciendo uso de un lenguaje 

comprensible en las diferentes Instituciones Educativas, de tal manera, que el paso inicial 

es revisar la malla curricular, modificar las actividades obsoletas que siempre se han usado 

en clase y presentar la asignatura desde otra perspectiva, para que el estudiante logre 

involucrarse y apropiarse como algo que le pertenece. Así, el aula se convierte en un 

espacio agradable para razonar, investigar, argumentar, proponer, evaluar y autocorregirse 

de acuerdo al proceso que va desarrollando mediado por el docente. En síntesis “no son 

las justificaciones teóricas las que hagan de la filosofía un componente esencial de la 

educación sino el hecho de que los niños y los docentes transformen sus vidas a partir de 

ella” (Lipman, 1992, pág. 26).  

 

Entonces, queda demostrado que “la introducción de Filosofía para Niños de 

manera continua y rigurosa y con profesores formados tiene un impacto significativo en 

las habilidades básicas” (Lipman, 1992, pág. 74). En pocas palabras, proponer FpN es útil 

para las diferentes asignaturas en cuanto que les ayuda a los estudiantes a desarrollar 

hábitos críticos de pensamiento. Además, el niño mejora las habilidades de “lectoescritura, 

imaginación, atención, percepción, definición, comunicación, posibilidad, significado, 

liberación, sorpresa y perfección” (Lipman, 1992, pág. 75). Para ello, la enseñanza de la 

filosofía es la mejor estrategia para desarrollar el pensamiento crítico y es una disciplina 

que hace uso de la lógica, para aprender a pensar coherentemente. Entonces, nos damos 

cuenta que “la filosofía es una dimensión que estaba perdida en la educación” (Lipman, 

1992, pág. 91) y ahora está recobrando sentido y significado. Para lograr este 

planteamiento, es necesario “seguir el ritmo, el paso del niño” (Rousseau, 2000, pág. 65) 



hasta que logre afianzar, comprender y entender el proceso, sin presión sino por gusto de 

acuerdo a desarrollo corporal y cognitivo.   

 

La filosofía es una herramienta fundamental para quitar el velo de la ignorancia y 

pasar a amar el conocimiento “hacer del hombre un sujeto pensante de sí mismo” (Araya, 

2004, pág. 47), desarrollar pensamiento crítico y emancipatorio a través de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, “la filosofía es un patrimonio de la 

humanidad que puesto al servicio de la educación revela pautas para una vida mejor” 

(Días, 2013, pág. 278). Por lo tanto, el aporte que hace la filosofía a la educación es clave 

porque “la filosofía lee su propia historia, no sólo para encontrar aquello que 

explícitamente dijeron los filósofos sobre educación, sino para buscar todos aquellos 

aportes que desde la filosofía se realizan al tema de la formación humana” (Días, 2013, 

pág. 275). A través de la cátedra de filosofía se tiene la posibilidad de formar “sujetos 

éticos y políticos en la escuela” (Amézquita R, 2013, pág. 77), es decir, los niños son las 

nuevas generaciones, que se van a “caracterizar por el cuidado de sí, de los otros y de lo 

otro” (Espinel & Pulido, 2017, pág. 112), hasta llegar a “desarrolla el carácter en los 

niños” (Hoyos, 2010, pág. 149). 

 

Es necesario identificar en el aula de clase a los estudiantes que piensan 

rápidamente y dan su punto de vista sin profundizar en lo que dicen; también existe unos 

estudiantes que analizan despacio lo que están hablando y se demoran en opinar, pero 

cuando lo hacen son críticos y asertivos en sus intervenciones. Así, el docente se 

“encuentra con una variedad de estilos de pensamiento en el aula” (Lipman, 1992, pág. 

115) que le permite crear una comunidad reflexiva. Al respecto, cuando se logra enfocar 

a los niños que piensen filosóficamente, el aula se convierte en un espacio de investigación 

y una comunidad que maneja unas técnicas básicas que le ayudan a interiorizar los 

conocimientos.  

 

El docente tiene la responsabilidad de asegurase que se respeten los procesos 

establecidos, es el cargado de dirigir, orientar, mediar y debe evitar “abortar el 



pensamiento de los niños” (Lipman, 1992, pág. 119) hasta que las ideas que expresan no 

sean concretadas. Aquí no se trata que los niños asuman la postura del profesor, no existe 

ideas buenas o malas, o lo que piensan no sirve para nada; los profesores deben estar 

abiertos a escuchar diversos puntos de vista y animar a los niños para que piensen por sí 

mismos. Para llevarlo a cabo, el docente se encargará de facilitar todas las herramientas 

filosóficas necesarias al niño antes de iniciar un debate, para que pueda defenderse con 

argumentos sólidos de otros compañeros que han desarrollado habilidades de pensamiento 

superior a él. 

 

La filosofía tiene éxito cuando alienta y permite a las personas involucrarse en el 

cuestionamiento crítico. ¿Cómo hacer posible el cuestionamiento? ¿De qué manera 

presentar un tema y generar en el estudiante un reto que lo lleve a pensar y a producir 

ideas? La metodología que se emplea es la mayéutica, es decir, se inicia con una pregunta 

provocativa, que me lleva a una respuesta y sobre esa respuesta surgen más preguntas que 

me obligan a buscar información para poder responder. Así, la filosofía es un estimulante 

para el cerebro que permite hacer conexiones neuronales que llevan al niño a desarrollar 

pensamiento crítico.  

 

Lo que se pretende en este aparatado es concienciar a los involucrados en este 

trabajo que “los niños desde que nacen” (Rousseau, 2000, pág. 80) están siendo moldeados 

por la sociedad, condicionados por sus padres, sometidos por la educación y cuando llegan 

a la adultez siguen teniendo mentalidad de niños, por eso, hay que proponer una educación 

para la mayoría de edad basándose en tres pasos: “primero, pensar por sí mismo; segundo, 

pensar desde la perspectiva del otro, y tercero, pensar de modo consecuente” (Cf. Kant, 

1991, págs. 204-206). Es decir, “la infancia tienen modos de ver, pensar y sentir que son 

peculiares, no hay mayor desatino que querer imponerle los nuestros” (Rousseau, 2000, 

pág. 89).  

 

 

 

 



 

4.2.2. Educación  

"Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo"   

 

Benjamin Franklin. 

 

La educación tiene su origen en Grecia como lo constata el libro Paideia donde es 

considerada como “una función natural y universal de la comunidad humana” (Jaeguer, 

2001, pág. 22) que por su misma naturaleza requiere de mucho tiempo en llegar a la 

plenitud de aquellos que la reciben y la practican. Desde allí recobra sentido la educación 

al reconocer que “todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla 

naturalmente inclinado a practicar la educación” (Jaeguer, 2001, pág. 10), es decir, que la 

educación es el principio mediante el cual, la naturaleza corporal del hombre y sus 

cualidades pueden cambiar, mediante una formación consciente y elevar sus capacidades 

a un rango superior. Según, afirma Kant que “el hombre es la única criatura que ha de ser 

educada” (Kant, 1803, pág. 1), el filósofo alemán entiende por educación los cuidados que 

se deben tener en la niñez, es decir, sustento, manutención, la disciplina y la instrucción 

que se da a través de la educación. 

 

Por eso, la educación es vista como un arte y un hábito, ya que “nacemos débiles 

y necesitamos fuerzas, desprovistos nacemos de todo y necesitamos asistencia, nacemos 

sin luces y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al nacer y cuanto 

necesitamos siendo adultos, se nos da por la educación” (Rousseau, 2000, pág. 9). Por 

consiguiente, los miembros de la comunidad se ven esforzados cada día por brindar la 

mejor educación a sus nuevas generaciones con la intención de potencializar el desarrollo 

personal y social.   

 



Este proceso tiene sus raíces en “los pedagogos” (Abbagnano, 1992, pág. 29) 

donde el niño era llevado o conducido por una persona mayor o un esclavo al lugar de 

aprendizaje para que le enseñaran a leer y escribir. Este tipo de enseñanza era más 

personalizado donde se educaba en música, gimnasia, matemáticas, etc, pero con el 

crecimiento de las grandes ciudades se vio la necesidad de ofrecer una formación colectiva 

por medio del “didáscalo” quien era el maestro encargado de educar a nivel moral e 

intelectual. Es allí donde surge la “scholé” que significa escuela, lugar destinado para los 

alumnos con unos maestros encargados para aprender las materias esenciales que se 

requerían para la época. En la escuela se impartía una orientación nueva, diferente a la que 

se recibía en casa, donde se prepara no solamente para el arte, la guerra sino en la política.  

 

Retomando, algunos aportes históricos es imprescindible que el estudiante 

descubra en la escuela “la aventura repleta de oportunidades para sorprenderse, de tensión 

frente a emocionantes posibilidades, así como de revelaciones y clarificaciones 

fascinantes” (Lipman, 1992, pág. 59). Pero, muchas veces la escuela se presenta como un 

lugar aburrido y tedioso causado por la rutina y las densas teorías que no saben cómo 

aprenderlas y aplicarlas en la vida cotidiana. Al paso del tiempo, los estudiantes pierden 

la capacidad de preguntar, de argumentar y proponer, debido a que la educación se ha 

centrado en el docente como un ser transmisor de teorías y conocimientos que tienen que 

ser aprendidos. Por esta razón, “la educación no puede reducirse a un proceso técnico 

porque el receptor no es un sujeto pasivo, sino cociente y libre” (Vázquez, 2012, pág. 57). 

 

Para nadie es un secreto y por experiencia personal, los niños “pasan horas 

sentados en los pupitres, inundados por una cantidad de información irrelevante y 

desconectada de su vida” (Lipman, 1992, pág. 63). Esta comprensión de la educación tiene 

que seguir transformándose, teniendo otro significado, adquiriendo nuevamente sentido, 

permitiendo al estudiante aventurarse a pesar de manera diferente. En otras palabras, 

existe tres componentes que se deben tener en cuenta sobre la formación del ser humano 

“la educación, institución e instrucción” (Rousseau, 2000, pág. 16) debe ser reflexionadas 

por los docentes en su quehacer pedagógico, para buscar estrategias didácticas y los niños 



potencialicen sus capacidades humanísticas. Por lo tanto, el planteamiento de la educación 

parte de la “comprensión del sujeto de la educación” (Vázquez, 2012, pág. 57), es decir, 

la formación permanente del niño.   

 

Por consiguiente, este trabajo investigativo retoma los aportes que hace la 

“Filosofía de la Educación” (Vázquez, 2012, pág. 31) de acuerdo al análisis del concepto 

educación es un tema central en los planteamientos filosóficos, debido al carácter teórico-

práctico que se da al interior de las instituciones educativas por tratarse de personas en 

procesos de formación.  La educación tiene un carácter dialectico, es decir, un carácter 

dinámico donde hacen parte diferentes actores como: El niño, el docente, la Institución, 

los padres de familia, los contenidos y todos ellos, aportan al desarrollo integral de la 

persona que está en proceso de crecimiento y formación.  

 

De esta manera, es indispensable en este proyecto mencionar la importancia de 

tener docentes capacitados porque “la enseñanza de la filosofía exige profesores que estén 

dispuestos a examinar ideas, investigar a través del diálogo y a respetar el espíritu de los 

niños que están aprendiendo” (Lipman, 1992, pág. 101). Al parecer, no hay ningún 

problema con la elaboración de material curricular porque se encuentra a lo largo de la 

tradición filosófica, pero sí existen falencias en la formación docente, es decir, la visión 

que tiene el filósofo y el educador: “El filósofo profesional no tiene en su formación los 

temas y problemas de la educación, así como tampoco el licenciado en educación no tiene 

formación filosófica sobre temas o problemas de filosofía” (Días, 2013, pág. 274). Para 

llevar a cabo un programa de filosofía para niños, se requiere de un personal capacitado 

que tenga las competencias y las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto.  

 

Es importante seguir progresando en la formación de los agentes educativos 

porque aún persiste en “la formación de licenciados en filosofía basados en contenidos, 

con una perspectiva historicista y empleando una evaluación verbalista” (Paredes, 2013, 

pág. 39). Estos profesionales al ser egresados de las universidades van orientar en las 



instituciones educativas lo que recibieron y aprendieron durante su carrera, lo cual, no le 

conviene a los estudiantes porque volvemos a caer en lo mismo. Lo que se pretende 

plantear es que nuestra labor como docentes “no se reduzca a la simple repetición de lo 

que está escrito en los manuales y en los libros” (Araya, 2004, pág. 57), sino a partir de 

ellos proponer nuevos campos, abordar otros horizontes, escenarios y dimensiones para 

que la formación sea significativa en la vida de las personas.   

 

Por ende, cualquier profesional que haya recibido formación pedagógica está en el 

deber de hacer cambios significativos en los procesos de educación, dependiendo de las 

necesidades particulares de su contexto que se encuentre y de las problemáticas que se 

ven enfrentados a diario con sus estudiantes. Así, tanto el educador consolida criterios y 

“busca siempre ampliar su propia perspectiva a través de la consideración de la 

perspectiva de los otros” (Vargas, 2004, pág. 135), es decir, que los agentes educativos 

tienen la misión de ayudarle al estudiante a descubrir el mundo, las nuevas problemáticas 

y lo conduce al encuentro con la sabiduría, consigo mismo y con su divinidad.  

 

Por eso, en este planteamiento “los profesores no deben esperar que les pregunten 

para responder, sino ayudar a los estudiantes a que se pregunten y con la mediación del 

maestro, ayudarle a encontrar las respuestas” (Torres Contreras, 2019, pág. 7). De ahí que, 

el docente “debe ser prudente y no debe darse prisa en responder” (Rousseau, 2000, pág. 

98), al contrario, debe brindar espacio para la reflexión y crear un ambiente agradable 

donde todos, sin temor a equivocarse pueden ser escuchados, tenidos en cuenta y construir 

un argumento colectivo desde mi subjetividad. 

 

 

No es necesario que los docentes tengan las respuestas elaboradas a todas las 

preguntas, sino crear espacios donde el niño se aventure a “ser libre” (Rousseau, 2000, 

pág. 57), imaginar, a construir ideas, a soñar, argumentar, interpretar y a proponer un 

nuevo conocimiento. La educación invita a superar el discurso catedrático del docente y a 

establecer un diálogo cercano con el estudiante. En este siglo XXI ser educador es un reto 

porque “el educador será capaz de lanzarse a la apasionante tarea de crear un nuevo ámbito 



escolar y los estudiantes circularán en él libremente, cualquiera que sea el espacio 

reservado para ellos: un salón, un edificio; un centro comercial, etc” (Gadotti, 2003, pág. 

327).  

 

Algunos estudios afirma que “la pedagogía tradicional ha dominado la mayor parte 

de instituciones educativas a lo largo de la historia humana” (De Zubiría, 2006, pág. 71). 

En este sentido, si se hace una investigación histórica de la forma en que se ha enseñado, 

se descubre en la actualidad que aún muchos docentes orientan su trabajo educativo de 

manera tradicional, no se quiere decir que este mal o no sea importante, pero se necesita 

avanzar para que las próximas generaciones puedan desarrollar más la capacidad de pensar 

críticamente. Además, se debe reconocer que “la educación se entiende no solamente los 

procesos que ocurren en las aulas del sistema escolar, sino todas las actividades que se 

dan en el sistema educativo” (Maldonado, 2011, pág. 144).  

 

 

Por consiguiente, “el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero es 

reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 

estudiante, el saber y el docente” (De Zubiría, 2006, pág. 196). Por eso, la educación es 

“un eje trasversal” (Sanmartín, 2007, pág. 47), ya que tiene que ver con el desarrollo del 

ser humano durante todas las etapas de la vida y se orienta a ofrecer una formación integral 

donde “atraviesa toda experiencia, intelecto y acción” (Sanmartín, 2007, pág. 47). 

 

Es importante dar a conocer a los lectores “cómo debe entenderse la educación y 

resaltar la función teórica y práctica de la filosofía como arte de existencia que “sirve” a 

una educación emancipadora y enriquecedora del ser humano” (Días, 2013, pág. 267). 

Entonces, queda planteada la ruta para seguir profundizando e investigando sobre la 

educación, con el fin de concienciar a los agentes educativos sobre la importancia del 

pensamiento crítico en la sociedad. Además, se debe tener en cuenta que “el acceso a la 

educación ha sido una prioridad” (OECD, 2016, pág. 15) de los últimos gobiernos y las 

políticas educativas, por brindar una cobertura nacional a través de las distintas etapas: 

Preescolar, primaria, básica, media y superior. De esta manera, Colombia en la última 



década se ha propuesto “mejorar la calidad de la educación para todos” (OECD, 2016, 

pág. 16) con el fin de elevar los índices de calidad.   

 

4.2.3. Pensamiento crítico  

 

“Es un proceso de búsqueda del conocimiento a través 

de habilidades de razonamiento, de solución de 

problemas, y de toma decisiones que nos permitan 

obtener los resultados esperados” (Saiz & Rivas, 2008, 

p. 131). 

 

El pensamiento crítico se asocia con un contenido racional o teórico, como lo 

presenta una de las obras centrales de Scheffler (1973) cuando señala que “la racionalidad 

es el objetivo clave de la educación e identifica la racionalidad con el desarrollo de 

Pensamiento Crítico” (Vázquez, 2012, pág. 66). El autor, hace referencia a la razón no 

como una facultad mental sino al intercambio de razones que se da entre los miembros de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, no es la única interpretación que se hace sino 

que existen varios puntos de vista que enriquecen la compresión de este tema.  

 

Por eso, las investigaciones realizadas por Perkins (2008), en cuanto al crecimiento 

escolar y sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento, afirman que la escuela ha 

estado alejada de ofrecer una educación que ayude al estudiante a desarrollar habilidades 

críticas. Los resultados de esta investigación evidencia la necesidad de ofrecer una 

formación durante todas las etapas de formación para desarrollar unas habilidades 

específicas en los estudiantes. En ese sentido, “la misión de la escuela no es tanto enseñar 

al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, 

sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una 

autonomía intelectual” (López, 2012, pág. 42). La discusión planteada anteriormente 

pretende estimular el pensamiento de orden superior en el aula, como lo plantea Lipman 



un pensamiento rico conceptualmente, coherentemente, organizado, persistentemente, 

exploratorio. Además, sostiene que el pensamiento de orden superior es una fusión entre 

pensamiento crítico y pensamiento creativo y que estos se apoyan y refuerzan 

mutuamente, se trata de un pensamiento ingenioso y flexible” (López, 2012, pág. 42). 

 

De acuerdo a los estudiaos realizados en 1985 se hizo un trabajo guiado por Furedy 

y “encontraron que la habilidad de pensar críticamente supone destrezas relacionadas con 

diferentes capacidades como por ejemplo, la capacidad para identificar argumentos y 

supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar inferencias correctas, evaluar la 

evidencia y la autoridad, y deducir conclusiones” (López, 2012, pág. 43). Dentro de los 

investigadores más destacados que se han propuesto abordar este tema, está Robert Ennis, 

dice que “el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo 

interesado en decidir qué hacer o creer” (López, 2012, pág. 43). Además, Ennis hace una 

diferencia entre dos actividades de pensamiento crítico: Las disposiciones y las 

capacidades:  

Las primeras se refieren a las disposiciones que cada persona aporta a una tarea de 

pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de estar bien y la 

sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno. La 

segunda hace referencia a las capacidades cognitivas necesarias para pensar de 

modo crítico, como centrarse, analizar y juzgar (Bruning, Schraw & Ronning 

1999). 

 

 

 

 

 

 



Ennis (2011) describe quince capacidades del pensamiento crítico  

 

Tabla 1: Categorías de pensamiento crítico. 

No. Capacidad de pensamiento crítico 

1 Centrarse en la pregunta 

2 Analizar los argumentos  

3 Formular las preguntas de clarificación y responderlas 

4 Juzgar la credibilidad de una fuente 

5 Observar y juzgar los informes derivados de la observación 

6 Deducir y juzgar las deducciones 

7 Inducir y juzgar las inducciones 

8 Emitir juicios de valor 

9 Definir los términos y juzgar las definiciones 

10 Identificar los supuestos 

11 Decidir una acción a seguir e Interactuar con los demás 

12 Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una 

decisión 

13 Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación 

14 Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación 

de los otros. 

15 Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación (oral y 

escrita) 

 

Según, Facione dice “enseñe a las personas a tomar decisiones acertadas y las 

equipará para mejorar su propio futuro y para convertirse en miembros que contribuyen a 

la sociedad, en lugar de ser una carga para ella” (Facione, 2007, pág. 1). Como se puede 

observar, hablar de pensamiento crítico no solamente se refiere a memorizar sino a prender 

a pensar mejor y a hacer un juicio correcto de las cosas. En otras palabras, es utilizar la 

lógica, preguntar, interpretar y argumentar coherentemente entre: Lo que se piensa, se dice 

y se hace. Entonces, si se enseña a aprender a pensar desde la primaria los estudiantes 



crecen con unas habilidades que les va a servir para toda la vida porque se han ejercitado 

desde pequeños. El lugar indicado para el desarrollo del pensamiento crítico es la 

educación, “el aula como un espacio ideal para retomar y analizar situaciones y eventos 

del contexto particular del estudiante” (Montoya, 2008, pág. 2), ya que, los docentes 

utilizan estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico y el estudiante puede 

“pensar por sí mismo” (Vázquez, 2012, pág. 70).   

 

Así, todos los agentes educativos deberían pensar filosóficamente y entender que 

“el pensamiento crítico es un tipo de actitud que asume quien busca pensar por sí mismo, 

ser crítico frente a los supuestos fundamentales de las disciplinas que ordenan el saber y 

la sociedad” (Mina, 2012, pág. 181). Lo ideal sería despertar en cada estudiante la 

motivación, la pasión y el gusto por investigar, preguntar, argumentar, proponer y vivir 

de manera coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. La educación “no debe tener 

un carácter conservador de verdades absolutas y clásicas” (Ortíz, 2013, pág. 17) sino 

abrirse a nuevos campos educativos teniendo en cuenta las teorías históricas, para iluminar 

el presente y promover las potencialidades de los estudiantes. Así mismo, hacer una 

reflexión “sobre el lugar que ocupa el pensamiento crítico en la teoría educativa 

contemporánea” (Morales, 2014, pág. 1), debido a las tendencias actuales en educación.  

 

Es importante traer a colación las características propias que identifican el 

desarrollo del pensamiento crítico según Facione (1990) 

 Curiosidad por un amplio rango de asuntos  

 Preocupación por estar y permanecer bien informado  

 Estar alerta para usar el pensamiento crítico  

 Confianza en el proceso de indagación razonada 

 Confianza en las propias habilidades para razonar  

 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al propio  

 Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones  

 Comprensión de las opiniones de otra gente  



 Justa imparcialidad en valorar razonamientos  

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, tendencias egocéntricas 

o sociocéntricas 

 

Por medio de estas características, se reconoce la misión que tiene las instituciones 

educativas para ayudar a los estudiantes a tener un desarrollo de pensamiento crítico desde 

las diferentes etapas de formación, este proceso, beneficia a los colegios, a los estudiantes 

y a la sociedad en general. A continuación, se aborda “uno de los propósitos centrales de 

la educación que se orienta en la formación de pensamiento crítico en estudiantes y 

maestros en las aulas de clase” (Tamayo A & Zona, 2015, pág. 111). En la última década 

se le ha prestado atención al pensamiento crítico, tanto así, que se ha convertido “en objeto 

de estudio de distintos campos disciplinares” (Vélez C. F., 2013, pág. 11). Esto quiere 

decir que la preocupación por desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, no 

solamente es los colegios sino que trasciende a otras ciencias que también aportan en este 

proceso interdisciplinar, donde convergen muchos esfuerzos en las distintas etapas de 

formación. 

 

Se ve la necesidad de hacer mención de las posibles dificultades que se pueden 

presentar a la hora de implementar el pensamiento crítico en el aula de clase, según Fraker 

(1995)  

 Los estudiantes prefieren socializar que aprender.  

 Las asignaturas que cursan los estudiantes, son vistas tan solo para obtener un grado, 

no tienen significado para sus vidas. 

 Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en el estudio o no les han 

dado la oportunidad para reflexionar y explicar por ellos mismos sus creencias y 

posturas. 

 Los estudiantes muestran apatía hacia las asignaturas rutinarias.  

 También se observan obstáculos fundamentales en el sistema educativo para alcanzar 

el pensamiento crítico, que sobre-enfatizan los resultados de los tests estandarizados 

(Howe y Designer, 1990).  



 No es fácil medirlo y ni evaluarlo.  

 Las propias competencias de pensamiento del profesor (Paul y Elder, 2005). 

 

También es necesario brindar unas posibles soluciones para ser tenidas en cuenta 

y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, teniendo en cuenta las 

indicaciones de Fraker (1995).  

 Variar la metodología de enseñanza de acuerdo a la materia de estudio. 

 Considerar el contexto en el cual se quiere enseñar. 

  Planear de acuerdo a la edad de los alumnos y sus intereses (Brookfield, 1987).  

  Integrar los contenidos. Buscar temas comunes entre las diversas áreas del 

curriculum y darles un tratamiento interdisciplinar. 

 Mover el centro de atención, del profesor al alumno. Cambio de roles, el profesor 

ayudaría a los alumnos a canalizar sus pensamientos, a formular preguntas que les 

ayuden a aclararse, en vez de dictar su clase de forma pasiva para el alumno (Paul, 

Binker, Martin y Adamson, 1989). 

 Utilizar el modelo de aprendizaje cooperativo organizando el currículum sobre las 

tareas de los alumnos. 

 

Por una parte, el pensamiento crítico hace referencia a un pensamiento orientado 

a la acción, es decir, parte de un contexto en relación con otras personas, comprende el 

origen de los problemas y se orienta a darle soluciones. Por otra parte, es el pensamiento 

que se caracteriza por manejar, dominar ideas, revisar contenidos, evaluar procesos, 

comunicación asertivamente, toma decisiones, mirar puntos de vistas, etc. Por lo tanto, el 

pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo, ya que ha desarrollado 

habilidades, disposiciones y competencias metacognitiva para decidir en un contexto 

determinado. 

 

 



4.3. Marco normativo  

 

La Constitución política de Colombia de 1991 en el artículo 67 plantea que “la 

educación es un derecho de la persona”, por consiguiente, los responsables de ofrecer esta 

esta educación es “el Estado, la sociedad y la familia” (Castro, 1991). De esta manera, la 

educación está respaldada por la ley 115 de 1994, en el artículo 1 donde concibe la 

educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (Congresro, 1994, pág. 1).  

 

En Colombia se emiten los estándares curriculares para las áreas que componen el 

currículo escolar de Educación Básica y Media, donde se resalta un apartado en la 

Resolución 2343 del 5 de junio de 1996 para las finalidades de la filosofía Artículo 5:  

 Antropológica: El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos ( Art. 5,1). 

 Democrática: La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad (Art.5, 2, 3,8). 

 Cultural: El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la a unidad nacional y 

de su identidad (Art. 5,6). 

 Epistemológica: Generar conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos, sociales, mediante el fomento de la creatividad, la investigación y 

hábitos intelectuales (Art.5, 5-7). 

 Intelectual: El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación 



en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país (Art.5, 9). 

 Ecológica: Generar una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente (Art.5, 10).  

 

Esta normatividad hace referencia “en el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

de manera que se cuente con un estudiante crítico, capaz de enfrentarse a los problemas 

que le plantea su época e interesado en dar respuestas a las preguntas que atraviesen su 

existencia” (Paredes, 2013, pág. 39). De esta manera, se privilegia la autonomía de las 

instituciones para determinar los indicadores de esta área, basándose en la ley 115 de 1994, 

lo cual le corresponde a la Institución Educativa establecer las asignaturas y ofrecer una 

educación filosófica de acuerdo al Proyecto Institucional.  

 

En el Artículo 34 del decreto 1860 de 1994 se define las áreas que deben incluirse 

en el plan de estudios como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados 

en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o asignaturas 

que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los 

objetivos del proyecto educativo institucional. Las áreas pueden concursarse por 

asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o 

trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional en el año 2010 diseñó unas Orientaciones 

Pedagógicas para la enseñanza de la filosofía en educación media, en ellas presenta el 

vínculo y la estrecha relación que tiene la filosofía con el quehacer pedagógico, elemento 

que justifica la enseñanza y el ejercicio de esta disciplina en la educación.  

Este documento es una guía de enseñanza para el desarrollo de las 

competencias básicas y específicas que contribuyen a la formación integral del 

estudiante como persona crítica, creativa y dispuesta al diálogo, en la medida en que 

señala los conocimientos, habilidades y actitudes que pueden desarrollarse desde el 



campo filosófico, permitiendo así a los estudiantes constituirse como individuos 

autónomos, innovadores y solidarios, a partir de su propio contexto (Gaitán Riveros, 

2010 , pág. 8). 

 

4.4. Marco contextual  

 

El colegio San Pedro Claver está ubicado en la carrera 99 N° 17a-81, en el barrio 

Centro de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá. Limita al norte con la autopista 

el Dorado y la localidad de Engativá; al oriente con la avenida 68 y con las localidades de 

Teusaquillo y Puente Aranda; al sur con el rio Fucha y la localidad de Kennedy; al 

occidente con el rio Bogotá, con los municipios de Funza y Mosquera; además de poseer 

limitación con el humedal de Meandro del Say. Se encuentra ubicado en el noroccidente 

de la ciudad, en otra época este barrio era vía necesaria de viajeros entre Bogotá y el rio 

Magdalena, actualmente hay un gran movimiento industrial, pues están establecidas 

numerosas fábricas donde el estrato socioeconómico es 2, 3 y 4. 

 

 

Ilustración 2 Apertura del año escolar 

 

Este es un establecimiento educativo de carácter privado, inspirado en los 

principios católicos y en consecuencia con la ley civil de Colombia y acordes a los de la 

fundación Santiago Apóstol, lleva prestando este servicio a la comunidad durante 88 años 

y es una “institución con autonomía para desarrollar sus actividades académicas señaladas 

por el Ministerio de Educación; para designar sus colaboradores, admitir sus estudiantes, 

Ilustración 1 Ubicación del colegio 



manejar sus recursos e implementar su propia organización” (Claver, 2017, pág. 8). La 

misión del colegio consiste en ser líder en “la formación de hombres y mujeres como 

apósteles del Reino de Dios, apoyados en los valores del evangelio, en una sana 

convivencia y en la asimilación de la ciencia y la cultura, como herramientas para la 

trasformación de su entorno personal, familiar y social” (Claver, 2017). El modelo 

pedagógico de la institución es constructivista con un enfoque aprendizaje significativo 

mediado y pertenece al calendario con un horario de clase de 6:45am a 3:10 pm. 

 

El grado quinto está conformado por diez niños y doce niñas en las edades entre 

los 10, 11 y 12 años y pertenecen a los estratos 2 y 3, sus padres se desempeñan como 

vendedores, comerciantes, conductores, policías, enfermeros, militares, amas de casa, 

algunos trabajan en el aeropuerto Internacional el Dorado. Por su edad son niños sociales, 

creativos, espontáneos, solidarios, les gusta trabajar en equipo e imaginativos, generan 

alternativas de solución a problemas de su contexto, poseen una alta capacidad para 

adquirir conocimientos a pesar de sus altibajos en el rendimiento académico. Este grupo 

contemporáneo de niños se interesan por la tecnología, lo cual, es positivo para hacer uso 

de los medios de comunicación e integrar distintas dinámicas en el aula, facilitando la 

enseñanza y el aprendizaje. Esta población vive a los alrededores del colegio, en los 

conjuntos residenciales, algunos en barrios alejados de la institución y en zonas 

comerciales.  

 

5. Diseño metodológico  

 

5.1. Enfoque 

 

Para efectos de la siguiente investigación se ha optado por el “paradigma 

cualitativo que posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad 

social” (Martínez Rodríguez, 2011, pág. 11). Según, Lincoln y Denzin (1994) “la 

investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas 

ocasiones contradisciplinar” (Herrera, 2008, pág. 7), es decir, es un paradigma transversal 



en las distintas disciplinas del conocimiento. Además, la investigación cualitativa 

esencialmente “desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, 

lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más 

amplio contexto social” (Martínez Rodríguez, 2011, pág. 11).  

 

Por ende, el enfoque cualitativo se utiliza para la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Por eso, este enfoque tiene unas características que lo identifican según 

(Hérnández Sampiere, 2010, pág. 9):  

 

a) Se hace una revisión inicial de la literatura; b) se explora las etapas previas sobre 

el tema de investigación; c) existe una sensibilización con el ambiente o entorno 

en el cual se llevará a cabo el estudio; d) la muestra, la recolección y el análisis 

son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea.  

 

Este paradigma cualitativo permite analizar el fenómeno de manera “inductiva” 

(Quecedo & Castaño, 2002, pág. 11), es decir, se parte de la realidad, de un escenario 

concreto que acontece a nivel social y afecta positiva o negativamente a los miembros de 

esa comunidad. Así, este enfoque seleccionado “busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad” (Hérnández Sampiere, 2010, pág. 364). 

 

 

Por consiguiente, los investigadores cualitativos tratan de comprender el fenómeno 

y el impacto que éste causa en un contexto determinado, convirtiéndose en un escenario 

de estudio con la pretensión de brindar una posible solución a dicho fenómeno que se 

presenta. Por ende, los investigadores cualitativos evitan cuantificar su investigación y 

hacen una reflexión sobre las problemáticas sociales que son objetos de estudio haciendo 

uso de las técnicas de investigación. De esta manera, el método es inductivo porque parte 



de la realidad del Colegio San Pedro Claver y se proyecta a una comprensión integral de 

lo que acontece a nivel general.  

 

5.2. Diseño 

 

 

El diseño que se ha abordado es “Investigación-Acción”, llamada también 

investigación participante, es decir, se investiga al tiempo que se interviene. Este diseño 

requiere elaborar varias tácticas que serán empleadas para la “recolección de datos sobre 

el problema y las necesidades que presentan la investigación” (Hérnández Sampiere, 

2010, pág. 537), es decir, se hace el diagnóstico del contexto, se extraen las categorías que 

identifican la investigación y se hace el análisis de los resultados. De esta manera, se debe 

tener en cuenta que “el reporte de los resultados de la implementación del plan contendrá 

las acciones llevadas a cabo (con detalles), dónde y cuándo se realizaron tales acciones, 

quiénes las efectuaron, de qué forma, y con qué logros y limitantes” (Hérnández Sampiere, 

2010, pág. 537); así los investigadores podrán dar un informe detallado sobre la 

problemática que abordaron. 

 

Para llevar a cabo este diseño se empleó tres momentos de acción con la población 

destinataria en el colegio San Pedro Claver: Primero, identificación de la problemática y 

las necesidades; segundo, diseñar la encuesta, la entrevista y el grupo de discusión; 

tercero, aplicar las técnicas, analizar los datos y plantear mejoras. En cada una de las tres 

fases los investigadores emplearon el tiempo necesario para llevar a cabo los encuentros 

de forma planeada, lo cual, permitió involucrar a los veinte niños de grado quinto de básica 

primaria.  

 

5.3. Alcance  

 

 

Después de reflexionar de qué manera desarrollar el pensamiento crítico en niños 

de grado quinto de básica primaria y proponer el desarrollo de pensamiento crítico, se ha 



llegado a concretar que el alcance de esta investigación es explicativo. En un primer 

momento se explica lo que ha acontecido, lo que acontece y lo que acontecerá, en caso de 

no implementarse el desarrollo del pensamiento crítico, por medio de la cátedra de 

filosofía para niños en básica primaria. Por eso, se incentiva el trabajo colaborativo como 

medio de crecimiento integral y se utiliza la rutina de pensamiento (ver, pensar y actuar) 

como estrategia didáctica para que el niño desarrolle y potencialice habilidades de 

pensamiento crítico. Por consiguiente, es muy importante  “este tipo de estudios porque 

va más allá de describir conceptos o fenómenos que ocurren en un establecimiento, es 

decir, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este” (Centty 

Villafuerte, 1986). 

 

Además, Sampiere retoma a Dankhe (1986) para confirmar lo que dice “las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás 

alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, descripción y 

correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia” (Hérnández Sampiere, 2010, pág. 84). Esta 

investigación explica de forma filosófica lo que está ocurriendo al interior de la 

institución, por no prestar a tención en la formación cognitiva de los niños a temprana 

edad y por reducir la filosofía al grado décimo y once, lo cual, en las pruebas saber once 

(Icfes) en el componente de lectura crítica han obtenidos niveles de desempeño bajos. En 

este contexto, los investigadores explican las causas y las consecuencias y proponen la 

cátedra de filosofía para reducir esta problemática y mejorar la forma de ver (cuestionar), 

pensar (argumentar) y actuar (brindar soluciones) de los niños de grado quinto de básica 

primaria.   

 

5.4. Técnicas  

 

La investigación cualitativa requiere de técnicas que le permita recoger la 

información pertinente para ser analizada, interpretada y sistematizada de acuerdo al 

contexto investigativo con la población que se esté trabajando. En esta investigación se 



emplearon tres técnicas: La encuesta, la entrevista y la observación. Estas técnicas fueron 

revisadas por expertos (Ver nexo 1) antes de ser aplicadas a la comunidad destinataria 

para precisar la estructura, redacción, calidad y pertinencia de las técnicas.  

 

 

5.4.1. Técnica 1: Encuesta  

 

 

Se puede definir la encuesta como “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos representativos de una población que se pretende explorar, describir, 

predecir y explicar una serie de características” (J. Casas & Camposb, 2003, pág. 143). 

Entonces, la encuesta es utilizada en los métodos de investigación para dar cuenta de la 

problemática que se aborda a través de las preguntas que responden los destinatarios en 

“términos descriptivos como de relación de variables” (Rodríguez, 2010). Esta técnica 

permite recoger información que puede ser utilizada para describir los objetivos de la 

investigación, identificar categorías y subcategorías con el ánimo de establecer relaciones 

entre ellas.   

 

La población que participó de la encuesta fueron diez niños y doce niñas de grado 

quinto de primaria, elegidos voluntariamente para participar de la investigación. Luego 

los investigadores elaboraron el consentimiento informado (ver anexo 2) y se lo enviaron 

a los de familia, para ser firmado y de esta manera autorizar la participación de sus hijos. 

Posteriormente, se convocó a los veinte niños para dar a conocer el proyecto “Filosofía 

para Niños” y desarrollar la encuesta (ver anexo 3) el día 11 de septiembre del año 2019 

dentro de las instalaciones del Colegio San Pedro Claver. La encuesta tenía como objetivo 

recoger información para buscar estrategias en el proyecto, que ayuden a desarrollar 

pensamiento crítico en los niños de grado quinto de primaria.  

 

 

 



Ejemplo de consentimiento informado  

 

 

 

Colegio San Pedro Claver 

Título Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la implementación de la 

cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de pensamiento con el fin de 

fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del colegio San Pedro Claver 

Responsables Samuel Alexander Torres Contreras y Ruth Majivi Cruz Velásquez 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento es entregado a usted como padre de familia para que lo lea detenidamente y si 

tiene dudas puede preguntar antes de firmarlo. Mediante este documento, se le está invitando a participar en 

un estudio de investigación que están desarrollando los estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia con el objetivo de “proponer el desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la implementación de la cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de 

pensamiento con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del colegio San Pedro Claver”. 

 Si acepta participar en este estudio, su hijo o hija realizará una encuesta que contiene diez 

preguntas sobre filosofía, educación y pensamiento crítico. Esta encuesta durará aproximadamente dos horas 

dentro del horario de clase y se desarrollará el día 11 de septiembre del año 2019 dentro de las instalaciones 

de la institución. Los estudiantes que han sido elegidos para participar de esta investigación hacen parte del 

grado quinto de básica primaria y su participación en este estudio es voluntaria y su decisión de participar 

o no, no afectará sus derechos y rendimiento académico o integridad física. Como padre de familia recibirá 

una copia del consentimiento informado donde puede hacer algún reclamo legal si se diera el caso.  Si usted 

decide participar en este estudio y cambia de opinión de retirarse, es libre de hacerlo en el momento que así 

lo quiera. 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer constar 

mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente.  

 

Yo, ____________________________________________ con cédula de ciudadanía número 

_____________________ de _______________. Como padre de familia y representante legal autorizo a mi 

hijo (a) _______________________________________________________ para que participe de esta 

investigación.  

 



Ejemplo de encuesta  

 

 

 

Colegio San Pedro Claver  

Técnica: Encuesta 

 

       Código: 1 

 

Nombre y apellidos:_____________________________________________________ 

Fecha:____________________ Lugar:_______________________ Hora: __________ 

Edad:__________________Género:___________________ Curso:________________ 

 

 

Tema: Filosofía para Niños. 

 

Introducción: Esta encuesta hace parte de un proceso de investigación que están llevando a cabo los 

maestrantes Samuel Alexander Torres Contreras y Ruth Majivi Cruz Velásquez de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. A continuación se encontrará con una serie de preguntas donde tendrá la 

posibilidad de responder de acuerdo a sus conocimientos previos. Agradecemos de antemano su 

participación y se tendrá la mayor discreción posible con los resultados que arroje dicho cuestionario.  

 

Objetivo: Recoger información para buscar estrategias que ayuden a desarrollar pensamiento crítico en 

los niños de grado quinto de primaria. 

1 ¿Qué entiende por filosofía? 

2 ¿Qué aportes hace la filosofía a la formación integral de los niños y niñas?  

3 ¿Cuál es la contribución o ayuda de la filosofía en tu rendimiento académico? 

4 ¿Cómo sueñas o te gustaría que fuera la educación en tu colegio? 

5 ¿Cómo describe el ambiente de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase entre docentes y 

compañeros? 

6 ¿Qué actividades te gustaría que implementaran tus docentes durante las clases y que facilitan tu 

aprendizaje? 

7 ¿Por qué consideras que es importante aprender?  

8 ¿Qué habilidades o aprendizajes consideras que te permiten desarrollarte adecuadamente en tu 

familia, sociedad y escuela? 

9 ¿Cómo le gustaría que enseñe tu docente?  

10 ¿Cuáles son tus clases o materias favoritas? y ¿Por qué? 

 

 



5.4.2. Técnica 2: Entrevista  

   

La entrevista se define “como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Hérnández 

Sampiere, 2010, pág. 418). En la entrevista se establece una comunicación y una 

construcción conjunta a través de preguntas y respuestas con respecto a un tema. Según 

Grinnell y Unrau (2007) las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y 

abiertas. A continuación se retoma el aporte que hace Rogers y Bouey (2005) y Willig 

(2008) citado en (Hérnández Sampiere, 2010, pág. 419) sobre las características esenciales 

de las entrevista cualitativa.  

 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 

claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.  

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista.  

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación 

de significados. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 

entrevistado. 

7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso.  

8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje 

(Cuevas, 2009). 

 

 La entrevista (ver anexo 4) se aplicó a diez docentes del Colegio San Pedro Claver 

que enseñan diferentes materias y estaban dispuestos a colaborar con el proyecto 

“Filosofía para Niños”. Los investigadores elaboraron las preguntas, fijaron la fecha de la 

entrevista para el día 7 de octubre del año 2019, prepararon los dispositivos electrónicos 

con los cuales iban a grabar, informaron a los docentes para que destinaran el espacio de 



la entrevista, ambientaron el lugar de grabación y la ejecutaron. En este caso se emplea la 

entrevista abierta con el objetivo de obtener respuestas desde varios puntos de vista sobre 

la implementación de la cátedra de filosofía en quinto de primaria para desarrollar 

pensamiento crítico. Después de realizar la entrevista los investigadores se dieron la tarea 

de escucharlas y digitalizar las respuestas que dieron los docentes entrevistados a cada 

pregunta. Se realizaron las entrevistas porque se vio la necesidad de mirar otros puntos de 

vista, que nos ayudaran a profundizar sobre la problemática de la institución y obtener 

información más detallada con el ánimo de precisar algunas categorías que hacen parte de 

la investigación.  

 

 

 

Colegio San Pedro Claver 

Entrevista a docentes 

Código: 1 

Fecha:__________Lugar:__________________________Hora:_____________ 

Nombre del entrevistador:____________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________ 

Introducción 

El proyecto “Filosofía para Niños” tiene como objetivo proponer la enseñanza de la filosofía como 

estrategia para el desarrollo de pensamiento crítico en los niños de grado quinto de básica primaria del 

Colegio San Pedro Claver. Este proyecto nace como iniciativa de parte de los investigadores: Samuel 

Alexander Torres Contreras y Ruth Majivi Cruz Velásquez que se encuentran realizando la Maestría en 

Educación en la Universidad Cooperativa de Colombia y ven la ausencia de pensamiento crítico en el 

aula de clase y quieren intervenir en la problemática, para ofrecer una solución que contribuya al 

desarrollo de apenamiento crítico en los niños.  

Preguntas 

1. Desde su experiencia como docente ¿cuál es el objetivo de enseñar y aprender en las 

instituciones educativas?   

2. Teniendo en cuenta su profesión ¿Qué promueve la educación a través de las competencias del 

ser, saber y hacer en los estudiantes? 

3. ¿Qué actividades emplearía en su materia, para promover el desarrollo de pensamiento crítico 

en el aula de clase? 

4. Crees que los niños se hacen preguntas esenciales como ¿Quién soy? ¿Para qué aprendo? ¿Cómo 

será el futuro?  

5. Desde su experticia docente ¿Cómo el estudiante aprende a argumentar críticamente? 

6. Finalmente ¿Para qué enseñarle a los estudiantes analizar las problemáticas sociales? 

 



5.4.3. Técnica 3: Observación  

 

Los investigadores están inmersos en el campo de acción donde les permite 

identificar en la unidad de análisis, una forma de ser y de actuar, que requieren ser 

intervenidos para analizar lo que está aconteciendo con esta población. La observación 

investigativa “no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos” (Hérnández 

Sampiere, 2010, pág. 411), es decir, implica adentrarse, profundizar en las situaciones 

sociales de su entorno y mantener un papel activo y una reflexión permanente de lo que 

sucede. 

 

 En otras palabras, significa estar atento y mirar todos los puntos de vista, sucesos, 

hechos que puedan ocurrir en el lugar de investigación. La observación no se limita 

contemplar solamente, consiste en ir registrando los hechos para ir obteniendo 

información que permita conocer el contexto, los participantes, las relaciones que se dan 

entre distintos actores, de esta manera permite que no se olvide los aspectos que se 

observaron en el campo de acción. Si se observa lo que está sucediendo y no se anota, es 

como si no se observara, por eso, estas anotaciones deben ser sistematizadas lo más pronto 

posible para interpretar su significado.   

 

A continuación se hace mención cuáles son los propósitos de la técnica de 

observación, según (Hérnández Sampiere, 2010, pág. 412). 

 

a. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la 

vida social (Grinnell, 1997).  

b. b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades 

que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y 

los significados de las mismas (Patton, 2002).  

c. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que 

se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales 

ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989).  



d. Identificar problemas (Daymon, 2010). 

e. Generar hipótesis para futuros estudios. 

 

La población que se observó (Ver anexo 5) durante el segundo semestre del año 

2019 fue los niños de grado quinto de primaria del Colegio San Pedro Claver. Se 

estableció cuatro sesiones donde se abordó 1) Los ambientes de aprendizajes el día 15 de 

agosto; 2) El grupo de discusión (ver anexo 6) se desarrolló el día 2 de septiembre; 3) La 

clase o materia favorita se abordó el día 23 de septiembre y 4) El ambiente social se llevó 

a cabo el día 21 de octubre. A través de estas cuatro sesiones se iba dejando registro de lo 

que sucedía en el ambiente escolar. Esta técnica de observación tenía como objetivo 

determinar si la filosofía contribuye al desarrollo de pensamiento crítico durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE OBSERVACIÓN 

Sesión Observada: ______________Hora de Inicio: _______ Hora Final: _______ 

Fecha:______________ Observador: ___________________________________ 

 

¿Qué hace 

el…? 

 

Criterios 

Con   

frecue

ncia 

Algu

nas 

veces 

NO 

se 

obser

vo 

 

       

Observaciones 

 

 

 

 

 

Docente 

1. ¿Evidencia claramente el objetivo de 
su clase? (Si/No) 

    

2. ¿Formula preguntas que requieren que 
los alumnos piensen y no que respondan 

de memoria? 

    

3. Promueve espacios de evaluación 

formativa entre los estudiantes. 

    

4. ¿Alienta y respeta la participación de 

sus alumnos?  

    

5. ¿Construye con sus alumnos síntesis de 

los contenidos trabajados durante la 

clase? 

    

 

 

 

 

 

Estudiantes 

6. ¿Demuestran entusiasmo y deseo de 

aprender? 

    

7. ¿Formulan preguntas o afirmaciones 

que evidencian relación con el tema de la 

clase? 

    

8. ¿Tienen oportunidades para explicar lo 

que saben y para intercambiar sus puntos 

de vista con sus pares y con el docente? 

    

9. ¿Son capaces de reconocer o aplicar 

los aprendizajes adquiridos en 

situaciones diferentes?  

    

10. ¿Demuestran respeto y tolerancia a 

la opinión de sus compañeros? 

    

 

 

 

 

Aula 

11. ¿El aula presenta buena iluminación y 

es aseada? 

    

12. Cuenta con tecnología para el 

desarrollo de actividades (video  beam, 

videos, computador) 

    

13. Mobiliario adecuado  y en buen estado      

14. ¿Se percibe un clima de respeto y 

participación en el aula? 

    

15. ¿Posee el aula una adecuada 

ambientación? 

    

 

Observaciones/Sugerencias: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



6. Resultados 

6.1. Resultados de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 Los resultados que emergieron de la encuesta aplicada a los niños (Ver anexo 4) fueron 

analizados a través de la herramienta atlas.ti y da cuenta del proceso que se llevó a cabo 

con ellos evidenciándose en la manera de pensar y sentir sobre el proyecto “Filosofía para 

Niños”. Este proyecto lo entienden como una propuesta educativa, una materia, una 

ciencia que les ayuda a entender el mundo, facilitando su forma de pensar y de ser. Ven 

en la filosofía como un espacio para pensar por sí mismo, razonar correctamente, ser 

investigativos y desarrollar su personalidad. Entonces, los aportes que hace la filosofía a 

la formación integral de los niños son diversos: Les permite ser, aprender de forma 

diferente, discernir diversas situaciones, analizar el mundo exterior, ser lógicos a la hora 

de dar respuestas, orientar los sentimientos, explorar las ventajas y desventajas en las 

vivencias cotidianas. Así, se planteó que la Filosofía para Niños contribuye al rendimiento 

académico porque ayuda a comprender lo que no se conoce, ser disciplinado, reflexivo, 

investigar en diversas fuentes, desarrollar habilidades comunicativas, mejora la 

comprensión lectora porque leen, redactan textos coherentes permitiendo conectar ideas, 

organizar el trabajo, profundizar en los temas e interactuar con los contenidos de las demás 

materias. 

 

La encuesta logra visualizar que los niños sueñan con una educación didáctica, 

exigente, divertida, participativa, práctica, dinámica, interactiva donde los profesores no 

dejen tantas tareas y expliquen más los contenidos. Los niños sueñan una educación que 

Ilustración 3: Niños en encuesta. 



les permita aprender jugando, ser creativos donde puedan abordar los contenidos de forma 

práctica, vivenciales, haciendo uso de diferentes actividades, realizando pausas activas, 

estableciendo buenas relaciones con los docentes, para que en el aula de clase se enfoquen 

en las habilidades de cada uno ya que son diferentes. Unidos a esto, describen el ambiente 

del aula como rutinario donde se aburren en algunas clases por la metodología que 

emplean los docentes, ya que son bravos y aburridos. En algunas ocasiones el ambiente 

del aula se torna tenso, por las diferentes anotaciones o los constates llamados de atención, 

por levantarse del puesto. Además, reconocen que existe momentos agradables, 

divertidos, chéveres con algunos docentes que son alegres, cercanos y permiten ser felices 

con los demás compañeros, donde todos se integran y comparten. Ponen de manifiesto 

que hay docentes que permiten expresar lo que piensa sin temor a equivocarse y ayudan a 

los estudiantes a que entiendan el tema de la mejora manera haciendo uso de actividades 

diferentes.  

 

Por consiguiente, los niños les gustaría que los docentes emplearan diferentes 

actividades como talleres didácticos, explicaciones, juegos en clase, exposiciones, dibujo, 

videos, hacer proyectos con reciclaje, hacer trabajos al aire libre, maquetas, lúdicas, 

manualidades, mímicas, teatro, mesas redondas, experimentos, pausas activas, seguir 

diversas estrategias donde los niños piensen los problemas y brinde cómo sería la solución. 

Así, todo lo que se aprende es importante, no se olvida fácilmente porque los niños 

consideran que aprender sirve para la vida, salir adelante, ser alguien importante, tener un 

buen trabajo, casa, carro, familia y vivir bien. Además, consideran que aprenden para el 

desarrollo personal, profesional, poder dar soluciones a los problemas, responder 

preguntas difíciles y fáciles, teniendo un conocimiento donde pueda hacer cosas que nadie 

haya hecho anteriormente y pueda en el futuro demostrar las habilidades que aprendió 

durante la formación.  

 

En este sentido, los niños consideran que las habilidades que han desarrollado 

como personas ha sido a través del juego, el deporte, la cocina, la arquitectura, idiomas, 

matemáticas, danzas, canto, dibujo, música porque son aprendizajes prácticos en el 



colegio y ayuda a ser reflexivos, descriptivos y mejora la calidad de vida. Para 

potencializar estas habilidades necesitan que los docentes enseñen de forma diferente, es 

decir, haciendo uso del juego, que haga preguntas, permitan espacios de reflexión, 

escuchar lo que piensan los estudiantes, hacer dinámicas, emplear manualidades, métodos 

fáciles de entender, que no sean tan estrictos sino que sean alegres y más tranquilos en el 

aula de clase. Por eso, para los niños las materias o clases más favoritas son aquellas que 

le permiten expresar lo que piensan, sienten, dicen y hacen de forma práctica y vivencial. 

Los niños manifiestan que las materias favoritas son: Física, religión, matemáticas, 

danzas, ética, educación física porque los profesores explican bien, son cercanos, utilizan 

diferentes actividades, les ayudan a resolver problemas, son alegres y divertidos e inspiran 

a seguir a delante, siendo reflexivos y prácticos.   

 

6.2. Resultados de la entrevista 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a los diez docentes (ver anexo 

4) deja entre ver que el objetivo de enseñar y aprender es formar sujetos con un alto sentido 

de análisis e interpretación de las situaciones y problemáticas del entorno. En otras 

palabras, orientar a los niños para un desarrollo integral y proyectarlos en la sociedad con 

bases solidadas aprendidas en las instituciones educativas. Además, cuando se enseña 

acceden a la cultura que se ha establecido a lo largo de la historia. Por consiguiente, 

enseñar y aprender requiere de un lugar y un ambiente especializado, es decir, se necesita 

de las condiciones idóneas para que el niño logre desarrollar las habilidades que le 

permitan cuestionar y conocer su realidad, definir y resolver problemas que se presentan, 

pero al mismo tiempo le permitan formular alternativas de solución y a la vez evaluar 

resultados. 

 

Entonces, la educación se convierte en un medio que promueve y potencializa las 

competencias de los estudiantes, los proyecta a la integración social, seres más 

democráticos y cualificados a través de la adquisición del conocimiento. Además, permite 



movilizar diversos recursos cognitivos que le ayude desarrollar habilidades, para resolver 

problemas en situaciones o eventos específicos. En este sentido, suscita en el niño 

identidad, pertenencia, conocimiento y estar preparado para la competencia que exige la 

sociedad en este siglo XXI. Por eso, las competencias preparan a los estudiantes para 

aprender a ser unos sujetos sociales demostrando su desarrollo integral inmersos en la 

sociedad. Por ende, es necesario plantear actividades de enganche que atrapen el interés 

de los niños como: videos, juego, títeres, debates, juego de roles, mesas redondas, etc, con 

el ánimo llevarlos a cuestionarse y se interesen por aprender facilitando espacios 

colaborativos, grupos de discusión donde aprenda a ser autónomo y tome sus propias 

decisiones respetando los puntos de vista de los otros.   

 

La entrevista permitió identificar que el docente cuando permite que el niño se 

haga preguntas le ayuda a desarrollar pensamiento crítico, debido a que no le da la 

respuesta inmediata sino le facilita al niño descubrir la respuesta a través del diálogo. Por 

consiguiente, el niño se ve interpelado a buscar las causas de los hechos y le da 

empoderamiento, seguridad de poder descubrir por sus propios medias las respuestas que 

desea. Así, estimula al niño a ser proactivo, creativo y prepara al estudiante para la 

apertura de lo nuevo, por medio de su imaginación y capacidad de asombro ante lo 

desconocido. Por lo tanto, los niños aprenden a discernir entre lo verdadero y lo falso a 

través de las actividades que el docente plantea en clase, lo cual implica movilizar diversos 

recursos cognitivos que ha aprendido anteriormente.  

 

De esta manera, los estudiantes logran un segundo nivel porque aprenden a 

argumentar cuando el docente los conduce a profundizar sobre las causas de cualquier 

hecho que se presente. Para potencializar este nivel, es necesario abrir espacios de 

reflexión en el aula de clase donde se interactúe con los niños y se articule los contenidos 

con la forma de pensar y de ser. Esto conlleva a hacer visible los diferentes escenarios 

(económicos, sociales, religiosos, políticos, educativos, agrícola…) y ser abordados de 

manera conjunta, para hallar una explicación coherente de lo que sucede. Así la realidad 

es reconocida, apropiada y se construye de forma colectiva, donde todos a portan a la 



transformación y mejoramiento de las circunstancias que se presentan.  Si no se analiza 

las problemáticas sociales, se desconoce los hechos que la causan y la escuela es la 

encargada de desarrollar esas habilidades en los niños y fortalecerlas durante todo el 

proceso de formación.  

 

6.3. Resultados de la observación  

 

Los resultados de la observación se hicieron durante cuatro sesiones programadas 

donde se abordó los ambientes de aprendizajes, grupo de discusión, la clase o materia 

favorita y el ambiente social, donde se pudo identificar en los niños varios estados de 

ánimo y comportamiento para aprender.  

 

La primera sesión de observación consistió en estar en el aula de clase de grado 

quinto de primaria durante tres horas consecutivas mientras que los diferentes docentes 

cambiaban en su horario habitual para impartir las clases de sus asignaturas 

correspondientes. Las clases que se observaron fueron inglés, matemáticas y español, cada 

docente con su forma de ser impartió su clase. Se notó que el ambiente de enseñanza-

aprendizaje del aula fue pasivo, los niños estuvieron ubicados en filas, prestaron atención 

a la explicación de cada docente, dentro de la clase ocho estudiantes alzaron la mano para 

preguntar, algunos se reían, hablaban entre ellos, cinco estudiante se levantaron para ir a 

sacar punta a sus lápices con la autorización del docente. De los tres docentes, uno solo 

presentó actividades donde los niños trabajaron, interactuaron; los otros dos dieron 

explicaciones y escribieron en el tablero para que los niños copiaran en el cuaderno. Se 

notó alegría en el intercambio de clase, unos corrían por el salón, otros se empujaban y 

cuando el docente llegaba todos se sentaban en el puesto correspondiente.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda sesión consistió en un grupo de discusión (ver anexo 5) con el tema: 

“El cuidado de la casa común” propuesto por los investigadores. Se organizó cuatro 

grupos de cinco estudiantes que fueron ubicados estratégicamente dentro del salón de 

clase. Esta ubicación dispuso a los niños a participar activamente y se utilizó la rutina de 

pensamiento ver (cuestionarse), pensar (argumenta) y actuar (proponer) causando 

emoción en los niños, lo cual, dispuso el ambiente de aprendizaje. Los investigadores 

suministraron las guías de trabajo a los niños y proyectaron un video para sensibilizar a 

los niños respecto a la temática abordada. Se observó que los niños discutían entre sus 

compañeros, daban sus argumentos, otros se quedaba pensando, se reían por no saber qué 

responder, otros niños llamarón a los investigadores para confirmar si estaba bien lo que 

estaban pensando. Algunos estudiantes pensaban tener la razón sobre la respuesta y 

querían que los demás compañeros las escribieran en el cuaderno. Luego, cada grupo 

eligió un represéntate para compartir las respuestas elaboradas en común, mientras que 

los investigadores hacían de jurados para escoger el grupo ganador. Los investigadores 

escuchando la sustentación de los niños, cómo defendían sus respuestas, surgió la 

propuesta de un grupo de niños que no hubiera grupo ganador sino que el premio fuera 

repartido entre todos. Después de escucharlos, los investigadores decidieron que los 

ganadores eran todos, compartieron un dulce y los estudiantes pidieron que se volviera a 

dar las discusiones o debates porque aprendieron entre todos y el tiempo se les pasó rápido. 

Entonces, observamos que los niños les gustan participar en debates a través de la rutina 

de pensamiento, responder preguntas donde pueden dar su opinión sin temor a equivocarse 

y llegar a un consenso entre compañeros.  

 

Ilustración 4 Grupo de discusión 



 

La tercera sesión los investigadores decidieron observar la clase de religión, ya 

que es la materia favorita de los niños, la que más les gusta y lo manifestaron expresamente 

en la encuesta. Se pidió el favor al docente Edgar Eduardo Gonzales que imparte la materia 

a los niños de grado quinto de primaria estar en su clase y facilitó el espacio. En la clase 

se observó que el docente llega a la clase y saluda a los niños, les pregunta cómo están, se 

nota cercano a ellos y tienen una buena relación. Luego, les indicó claramente qué iban 

hacer en la clase, puso la fecha, el tema y el objetivo en el tablero. Luego proyectó un 

video sobre la vida de Jesús, les preguntó dónde sucedió, cuáles fueron los personajes 

centrales y en qué época vivieron.  Enseguida, organizó tres grupos donde tenía que 

representar una escena del video, por medio de una actuación. Los niños estaban 

fascinados, entusiasmados y buscando la manera de representar la escena, se dividieron el 

trabajo, cada grupo ensayó en una esquina del salón, mientras el docente le daba algunas 

indicaciones. Posteriormente, fue pasando cada grupo donde los niños expresaron con 

palabras y con su cuerpo lo que habían visto en el video. El docente se nota alegre, disfruta 

lo que hace y cuando se fue a despedir los niños corrieron y lo abrazaron. Los 

investigadores, permanecieron en el salón con los niños y cruzaron algunas preguntas con 

ellos, donde afirmaron que siempre el docente les presenta una actividad diferente.  

 

 

La cuarta sesión que se observó fue el ambiente social en la institución educativa. 

Los niños de grado quinto de primaria al llegar al colegio manifiestan felicidad, saludan 

y pasan a su respectivo salón. Cuando los compañeros se encuentran se saludan 

efusivamente, se ríen y caminan por los espacios del colegio dialogando. En el descanso 

comparten las onces, se identificó pequeños grupos que siempre están juntos, se integran 

en el deporte y en un momento puntual dos compañeros discutieron y el docente 

acompañante tuvo que intervenir, luego, se dieron la mano y continuaron jugando. Hay 

niños que son extrovertidos y las niñas son más reservadas, lo cual, existe una armonía 

entre ellos. Entre los niños se nota un buen ambiente de amistad, se llaman amigos, se 

comunican a través de los dispositivos electrónicos y se colaboran en las tareas. Al 

finalizar la jornada escolar se despiden y algunos se les nota el cansancio más que otros. 



Los docentes que dan clase en el curso y el director, tienen excelentes referencias, ya que 

son un curso aplicado y respetuoso.    

 

Desarrollo Transversal de la información. 

 

Al analizar la encuesta, la entrevista y el grupo de discusión existe una articulación 

entre las tres técnicas aplicadas. Esta articulación se puede en la elaboración de las 

preguntas haciendo uso de cada categoría y subcategoría (ver nexo 1) que se emplearon 

en este proyecto.  Se encontró gran similitud entre lo que piensan los niños, los docentes 

y los maestrantes., por ejemplo: La pregunta seis de la encuesta ¿Qué actividades te 

gustaría que implementaran tus docentes durante las clases y que facilitan tu aprendizaje? 

Los niños respondieron: actividades como juegos en clase, talleres didácticos, 

explicaciones, exposiciones, dibujo, videos, hacer proyectos con reciclaje, hacer trabajos 

al aire libre, maquetas, lúdicas, manualidades, mímicas, teatro, mesas redondas, 

experimentos, pausas activas, seguir diversas estrategias donde los niños piensen los 

problemas y brinde cómo sería la solución. La misma pregunta se hizo en la entrevista a 

los docentes ¿Qué actividades emplearía en su materia, para promover el desarrollo de 

pensamiento crítico en el aula de clase? Los docentes respondieron que es necesario 

plantear actividades de enganche que atrapen el interés de los niños como: videos, juego, 

títeres, debates, juego de roles, mesas redondas, etc., con el ánimo llevarlos a cuestionarse 

y se interesen por aprender de forma colaborativa para que ellos tomen sus propias 

decisiones respetando los puntos de vista de los otros.  De igual manera, cuando se hizo 

la observación del ambiente de aprendizaje se logró visualizar que lo dicho por los niños 

y los docentes, en algunas ocasiones no se pone en práctica, debido a que las clases se 

tornan magistrales y se deja de lado actividades que pueden facilitar el aprendizaje.  

 

Al aplicar la encuesta se evidenció en el aula de clase que los niños la 

disponibilidad para aprender y hacer sus aportes con el ánimo de mejorar como personas. 

El punto de encuentro se vio reflejado en el compromiso que asumieron los niños por 

participar de forma activa y hacer su aporte, para establecer un ambiente dinámico de 



aprendizaje donde se privilegie la escucha, la opinión de los otros, la organización escolar 

y un ambiente crítico de lo que acontece en la familia, colegio y sociedad. De igual modo, 

la entrevista a los docentes permitió constatar que los estudiantes poseen diferentes 

habilidades sociales como: la participación, el liderazgo, la tolerancia, la creatividad, el 

respeto por la opinión de los demás, etc. Así, los docentes expresan la importancia de 

potencializar estas competencias, por medio del trabajo colaborativo y ambientes 

dialógicos de enseñanza-aprendizaje. Además, en las cuatro sesiones de observación se 

logró identificar que los a niños se les facilita relacionarse con diferentes actores que hacen 

parte de la institución y se saben ubicar dentro de la institución durante los espacios 

establecidos.   

 

6.4. Propuesta: Filosofía para Niños  

 

Luego de buscar los fundamentos teóricos que soportan este proyecto, plantear los 

objetivos de esta investigación, elaborar el diseño metodológico que orienta el trabajo y 

aplicar las técnicas de investigación para la recolección de datos, se requiere enunciar una 

posible alternativa de trabajo con los niños de grado quinto de primaria. Para hacer 

realidad este proyecto, se cuenta con los siguientes recursos:  

 

 La Planta física: es decir, los espacios adecuados para implementar el 

proyecto como: Salones, biblioteca, sala de sistemas, auditorio, enfermería, 

patio, parque, entre otros.  

 Recurso Humano: En este proyecto se cuenta con los administrativos, 15 

docentes y el personal de planta general.  

 Materiales como: Televisor en los salones, pupitres, libros de filosofía, 

fotocopiadora, material didáctico, videos, etc.  

 Recursos Económicos: El proyecto es financiado con la misma pensión que 

los padres de familia cancelan al colegio por la formación de sus hijos.  

 Recursos Tecnológicos: Internet en el aula de clase, celulares, 

computadores, tablets, televisores, video beam, sala de sistemas.  



 

Con el ánimo de dar una posible solución pretinen a la problemática que se 

presenta en el Colegio San Pedro Claver, para mejorar los niveles de cuestionamiento, 

argumentación, interpretación, lecto-escritura y resolución de solución de problemas en 

contexto, se propone la cátedra de filosofía como estrategia para intervenir dicha 

problemática. Por eso, el proyecto Filosofía para Niños requiere del aula de clase para 

establecer un trabajo colaborativo y aplicar la rutina de pensamiento. Pero no es suficiente 

un lugar físico sino que se propone la plataforma moodle donde los niños van a trabajar 

el contenido articulado que complementará los módulos de Filosofía para Niños. En esta 

plataforma se les creará a los niños su usuario y contraseña, para que ellos tengan la 

oportunidad de entrar en cualquier momento e ir avanzando en las temáticas. Además, en 

moodle cuentan con diversas herramientas que pueden hacer uso de ellas como: chat, ver 

videos, leer, escribir, participar en foros, evaluar y tener material complementario.  

 

Esta propuesta Filosofía para Niños se socializará con las directivas del colegio y 

se implementará como plan piloto para determinar el antes, durante y después del 

proyecto, con el objetivo de evaluar el proceso de formación para desarrollar pensamiento 

crítico   a través de la cátedra de filosofía, el trabajo colaborativo y la rutina de 

pensamiento. De esta manera, queda planteado que el proyecto es pertinente, viable y 

sostenible, generando un impacto positivo en la comunidad educativa.   

 

7. Discusión  

 

En la investigación cualitativa “es conveniente tener varias fuentes de información 

y métodos para recolectar los datos” (Hérnández Sampiere, 2010, pág. 439). En este caso 

se va a relacionar el marco teórico, los antecedentes y los resultados obtenidos con las 

técnicas empleadas para la recolección de datos, haciendo uso de las tres estrategias que 

se proponen en la investigación para desarrollar pensamiento crítico en los niños de grado 

quinto de primaria.  



 

ESTRATEGI

AS 1 

 

AMBIENTES 

SIGNIFICATIVOS  

DE REFLEXIÓN 

 

MARCO 

TEÓRICO Y 

ANTECEDENTES 

 

ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONES 

1). Incluir la 

cátedra de 

filosofía en el 

currículo de 

básica 

primaria.  

1. Inclusión de 

las directivas 

en el proceso 

de reflexión.  

 

2. Trabajo 

colaborativo 

entre docentes. 

 

3. Diálogo de 

saberes sobre 

la importancia 

de la filosofía.  

4. Jordanas 

pedagógicas 

para 

implementar 

nuevas 

actividades en 

la práctica 

docente.  

 

Lipman (1992) afirma que la 

enseñanza de la filosofía 

exige profesores que estén 

dispuestos a examinar ideas, 

investigar a través del 

diálogo y a respetar el 

espíritu de los niños que 

están aprendiendo. Además, 

la tesis realizada por Jubierre 

(2017) incentiva en los niños 

a expresar lo que piensan en 

el aula de clase y el docente 

debe de escucharlos, para 

ayudarles a encontrar las 

respuestas a sus 

interrogantes. Por eso, 

Rousseau (2000) plantea que 

el niño tiene que ser libre 

para expresar lo que piensa, 

lo que siente e imagina. De 

ahí que Araya (2004) ve la 

educación como un medio 

donde ayuda a hacer del 

hombre y la mujer un sujeto 

pensante de sí mismo.  O 

como lo plantea Kant (1991) 

una educación para la 

mayoría de edad que 

conduzca a pensar por sí 

mismo, desde la perspectiva 

del otro y pensar de modo 

consecuente.  

Con lo expuesto se 

constata que el 

diálogo filosófico 

entre pares 

contribuye a la 

formación integral 

del ser humano. 

Además, se requiere 

conformar grupos 

interdisciplinares 

para que promuevan 

la investigación, la 

reflexión y la 

responsabilidad de 

los educadores en 

los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje que se 

llevan a cabo en las 

instituciones 

educativas.  

De esta manera, los 

niños van a 

potencializar las 

competencias que 

tienen y a 

desarrollar otras 

habilidades que le 

permiten elaborar 

un pensamiento 

estructurado, lógico 

y coherente   desde 

temprana edad.  

Es importante 

incluir la cátedra de 

filosofía en el 

currículo para que 

los niños desarrollen 

y potencialicen 

habilidades de 

pensamiento crítico. 

Para lograrlo, se 

requiere de un 

cuerpo docente 

capacitado que 

facilite en los niños 

el diálogo con el 

ánimo de favorecer 

ambientes 

adecuados de 

aprendizaje donde 

los estudiantes se 

aventuren a pensar 

por sí mismos y de 

forma diferente, 

guiados por los 

docentes.   

 



El proyecto Filosofía para Niños contribuye al mejoramiento educativo al ser 

incluido en el currículo de básica primaria, debido a los antecedentes que se han 

implementado a nivel internacional, nacional y local.  Por ejemplo: Clemens (2015) 

realizó su investigación y logró demostrar que el trabajo colaborativo contribuye al 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Además, Ennis (2011) describe las 

capacidades del pensamiento crítico que tienen que ver con las disposiciones de los 

participantes y las capacidades que poseen. De esta manera, Vásquez (2012) plantea que 

la educación no puede reducirse a un proceso técnico porque el receptor no es un sujeto 

pasivo, sino cociente y libre como lo propone Rousseau. En este sentido, se unen esfuerzos 

de teóricos, pedagogos y estudiantes universitarios Vargas (2004) para buscar ampliar 

diferentes perspectivas que contribuyan a la formación integral de los niños. 

 

 

ESTRATEGIA 2 

 

AMBIENTES 

SIGNIFICATIVOS 

DE REFLEXIÓN 

 

MARCO TEÓRICO Y 

ANTECEDENTES 

 

ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONES 

2). Incentivar el 

trabajo colaborativo 

como medio de 

crecimiento integral 

en el aula de clase.  

  

1. Docentes creativos que 

hagan uso de diferentes 

recursos didácticos.  

 

2. Promoción de 

actividades interactivas. 

 

3. Reflexión constate 

sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

4. Comunicación 

constante entre padres de 

familia, directivas y 

docentes.  

 

 

Jaeguer (2001) La Paideia 

contribuye a la educación del 

niño, de esta manera Kant 

(1803) afirma que el hombre es 

un ser que necesita educarse y 

Abbagnano (1992) dice que los 

pedagogos son los encargados 

de formar a los niños. Por eso, 

Lipman (1992) constata que la 

educación tiene que   ser 

redefinida, como lo propone 

Amézquita (2013) con el 

objetivo de promover sujetos 

éticos y políticos en la escuela. 

De esta manera, Sanmartín 

(2007) presenta la educación 

como un eje trasversal en la 

vida de los estudiantes que les 

ayuda a comprender mejor su 

contexto como lo demuestra 

Matapí et al (2018) en su tesis, 

donde los niños logran tomar 

conciencia de su entorno y 

mejorar su calidad de vida.   

Se ve la necesidad de 

establecer diferentes 

canales discusión 

para reflexionar 

sobre la educación 

que se ofrece a los 

niños y cómo se está 

orientando la 

práctica docente. 

Además, se requiere 

de un trabajo 

colaborativo para 

capacitar a los 

docentes sobre cómo 

desarrollar el 

pensamiento crítico 

desde sus 

asignaturas y los 

niños puedan pensar 

por sí mismo y ser 

autónomo en la toma 

de decisiones.  

Se necesita la reflexión 

pedagógica sobre el 

que hacer docente en el 

aula de clase, para 

replantear aquellas 

prácticas que poco 

contribuyen a la 

formación del niño e 

implementar el trabajo 

colaborativo, a través 

de nuevas actividades y 

formas de enseñar, que 

promuevan el 

desarrollo de 

pensamiento crítico.  

 



Cuando se abordó los contenidos teóricos se logró describir las tres categorías por 

medio de los aportes de diferentes autores que plantean diversas comprensiones y 

perspectivas que iluminan la educación. De esta manera, se fue profundizando a través de 

otros trabajos investigativos que se han realizado en nivel nacional y local, donde se 

descubrió que existe una preocupación de diversos actores, por establecer diversas 

estrategias pedagógicas que mejore en los estudiantes la capacidad de interpretar, 

argumentar y evaluar los hechos. Esto ha sido posible gracias a los investigadores que a 

través de sus reflexiones pedagógicas han contribuido con sus aportes al mejoramiento 

personal, institucional y social. Por ejemplo, Espinoza y Castillo (2017) han propuesto 

actividades diferentes para brindar solución a la problemática que se presentaba en la 

institución educativa. Otros autores son recursivos como Sánchez (2017) donde logró 

desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico basado en el juego del 

Xcorpion como lo es el análisis, argumentación, solución de problemas y toma de 

decisiones.  

 

ESTRATEGIA 

3 

AMBIENTES 

SIGNIFICATIVO

S DE 

REFLEXIÓN 

 

MARCO TEÓRICO Y 

ANTECEDENTES 

 

ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONE

S 

3). Utilizar la 

rutina de 

pensamiento 

ver 

(cuestionar), 

pensar 

(argumentar) y 

actuar 

(proponer).  

1. Formación 

docente para 

adquirir nuevas 

herramientas 

didácticas.  

 

2. Plantear nuevos 

escenarios de 

aprendizaje en el 

aula de clase.  

 

3. Empoderar a los 

niños sobre lo que 

piensan, dicen y 

hacen.  

 

Gadotti (2003) Los 

educadores serán capaz de 

crear un nuevo ámbito 

escolar en este siglo XXI. 

En relación a lo anterior 

Lipman (1992) plantea que 

se hace realidad siempre y 

cuando, los docentes estén 

preparados para asumir una 

nueva forma de educar. 

Así, Montoya (2008) el 

aula será un espacio ideal 

para desarrollar habilidades 

cognitivas, sociales y éticas 

a través de diversas 

estrategias didácticas 

Se evidencia en el 

marco teórico y en 

los antecedentes 

que los docentes 

deben tener una 

formación 

adecuada, para 

que en el aula de 

clase pongan en 

práctica sus 

conocimientos 

haciendo uso de 

diferentes 

actividades donde 

los niños vayan 

desarrollando las 

Se requiere hacer 

uso de la rutina de 

pensamiento en el 

aula de clase, 

para que los niños 

tomen conciencia 

de lo que sucede a 

su alrededor y se 

pregunten por las 

causas de los 

hecho; luego 

llevarlos a un 

segundo nivel 

donde piensen e 

investiguen los 

argumentos que 



4. Hacer uso de los 

medios de 

comunicación  

propuestas por los 

docentes. Por eso,   

Lipman (1992) plantea que 

el aula permitir a los niños 

pensar, imaginar y Facione 

(2007) dice que el aula es 

para enseñe a pensar a los 

niños críticamente, como lo 

demuestra la tesis realizada 

por Jaimes (2016) donde 

los niños desarrollaron las 

habilidades de pensamiento 

crítico en la institución 

educativa.  

habilidades de 

pensamiento 

crítico, así 

adquieren destreza 

en la toma de 

decisiones 

asertivas, piensen 

por sí mismos y 

transformen la 

sociedad.  

  

sustentan las 

problemáticas; y 

pasen a un tercer 

nivel, actuar, es 

decir, proponer 

soluciones a las 

problemáticas en 

diversos 

contextos.  

 

 

Teniendo en cuenta los aportes teóricos, los antecedentes y las técnicas a aplicadas, 

se logra comprender y entender que el proyecto Filosofía para Niños, es una preocupación 

internacional, nacional y local, por establecer una formación filosófica desde temprana 

edad que contribuya al desarrollo de pensamiento crítico. Esta preocupación se visibiliza 

en los diferentes autores como Rousseau, Lipman, Vázquez, Facione, Kant, entre otros, 

donde proponen una educación que contribuya al mejoramiento de habilidades sociales, 

cognitivas, lingüísticas y comunicativas. Además, plantean que las instituciones 

educativas deben ser espacios dialógicos donde los niños sean creativos, se aventuren a 

pensar por sí mismos, donde ellos imaginen otras posibilidades por medio de diversas 

estrategias didácticas, que son empleadas por los docentes para establecer una relación 

entre los estudiantes, favorecer el aprendizaje significativo y potencializar el desarrollo de 

pensamiento crítico.     

 

 

 

 



8. Conclusiones 

 

 

La presente investigación permite determinar que el desarrollo de pensamiento 

crítico es indispensable en la formación inicial de los niños para mejorar los procesos 

cognitivos, etapa en la cual se fortalece la estructura mental de hacer preguntas, 

argumentar y dar soluciones a problemáticas que acontecen en su entorno. Por eso, el 

proyecto logró visualizar cambios en el pensamiento de los niños durante el periodo de 

intervención evidenciándose en la manera como abordan una problemática de su contexto 

y lo expresan a través del diálogo participativo, donde todos dan su punto de vista de 

forma coherente entre lo que piensan, dicen y hacen.  

 

 

Por consiguiente, se logró terminar teóricamente que los niños tienen habilidades 

de pensamiento crítico y se ve reflejado a través del trabajo colaborativo por medio de las 

distintas actividades institucionales como elección del representante del curso, elección 

del personero estudiantil, izadas de banderas, actos culturales, celebraciones litúrgicas, 

conformación de los comités de convivencia, académico, medioambiente y social. Así, los 

niños ponen en práctica lo aprendido demostrando la capacidad de relacionarse 

asertivamente, trabajar en equipo para conseguir un fin común, comunicarse 

respetuosamente, escuchar la opinión de los compañeros, expresar lo que pensaban con 

seguridad, llegar a un consenso sobre las respuestas y tomar decisiones de acuerdo a las 

situaciones que se presenten dentro y fuera de la institución. De esta manera, los niños 

empiezan a potencializar las habilidades adquiridas y a desarrollar otras competencias 

como el autocontrol, la autonomía, la participación, la escucha, respetar opiniones 

diferentes, aprender a debatir y a construir una verdad conjuntamente.   

 

Además, la investigación permitió abrir espacios de reflexión en el aula de clase 

por medio de la rutina de pensamiento ver, pensar y actuar, para profundizar en la 

elaboración de preguntas, respuestas y propuestas. La rutina de pensamiento logró poner 



en práctica lo aprendido durante los tres encuentros donde los niños tuvieron la 

oportunidad de integrarse para trabajar de forma colaborativa y establecer una estructura 

que les ayude a comprender mejor las temáticas de las diferentes materias. Pon ende, esta 

estrategia fortalece el desarrollo de pensamiento crítico y contribuye al desarrollo integral 

del niño a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la institución 

educativa.  

 

De esta manera, se logró establecer un diálogo interdisciplinar entre los docentes 

y distintos actores, para reflexionar sobre la práctica docente en el aula de clase que 

permita implementar nuevas estrategias, con el ánimo de potencializar el desarrollo de 

pensamiento crítico en los niños. Esta reflexión pedagógica llevo a descubrir que el 

maestro es un agente dinamizador del aula y es necesario que se concientice de la 

responsabilidad que tiene al orientar las clases, así como de desarrollar y potencializar las 

competencias del ser, saber y hacer a través de las diferentes actividades que se 

implementan para contribuir en el crecimiento personal de los niños.  

 

Finamente, las tres estrategias empleadas son un aporte significativo para los 

estudiantes, docentes, padres de familia y maestrantes, debido a la pertinencia del contexto 

donde fueron aplicadas porque lograron movilizar una serie de conocimientos previos que 

permitió afianzar la forma de preguntar, argumentar, proponer, analizar, interpretar y 

evaluar. Además, se fortaleció los valores como el respeto, la tolerancia y la comprensión, 

para aceptar posturas distintas y diferentes a las propias. Por consiguiente, este proyecto 

deja el camino iniciado para que otros investigadores puedan seguir profundizando sobre 

el desarrollo de pensamiento crítico y logren establecer otras estrategias que contribuyan 

al mejoramiento de problemáticas de las instituciones educativas.   

 

 

 



9. Bibliografía  

 

Araya, D. (2004). Didáctica de la historia de la filosofía. Bogotá: Cooperativa Editorial 

Magisterio. 

Arévalo Chaparro, L. X. & Busrgos Gutíerrez, M. (2017). Aportes teóricos que contribuyen 

al desarrollo de pensamiento crítico en eduación inicial en Bogotá. Bogotá, 

Colombia: Universidad Francisco José de Caldas. 

Alejo Lozano, L. (2017). El pensamiento crítico en estudiantes del grado de maestro/a en 

educación primaria desde la didáctica de las ciencias sociales. Málaga: Universidad 

de Málaga. 

Abbagnano, N. y. (1992). Historia de la pedagogía. Madrid, España: Fondo de Cultura 

Económica. 

Amézquita R, M. P. (2013). Filosofía para niños: un proyecto para la formación del sujeto 

ético-político en la escuela. Rollos nacionales. 

Andrade, X. (2007). El lugar de la psicología en la filosofía de la educación. Sophia: 

Colección de Filosofía de la Educación, ISSN 1390-3861, ISSN-e 1390-8626, N° 1. 

Barrios Muñoz, W. J. (2018). Desarrollo de pensamiento crítico para fortalecer la 

producción textual. Montería, Cordoba: Universidad Pontifica Javeriana. 

Bolo Romero, K. M. (2017). La filosofía y el pensamiento crítico desde un enfoque 

pragmático: el caso de su aplicación en la educación superior en Lima. Lima, Perú: 

Univesidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Bernal, I. (2013). Enseñar y aprender filosofía en la singularidad de las interacciones 

cotidianas. Práxis y Saber. 

Brugger, W. (2005). Diccionario de filosofía.  Barcelona, España: Herder. 

Campo Arenas, A. (2007). Pensamiento crítico. Ténicas para su desarrollo. Bogotá, 

Colombia: Magisterio. 



Castellanos, H. M. (2007). El pensamiento crítico en la escuela . Buenos Aires, Argentina: 

Prometeo. 

Cabarcas Martínez, D. P. (2017). La Aventura de la Filosofía en el Aula: Un Despertar del 

Pensamiento Crítico y Creativo en la Infancia. Ceres de Turbaco, Bolívar: 

Universidad de Cartagena. 

Castro, J. (04 de Julio de 1991). Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá D.C: 

Universidad del Rosario. 

Cerletti, A. (2015). Didáctica filosófica, didáctica aleatoria de la filosofía. Redalyc.org. 

Claver, D. d. (2017). Manual de Convivencia. Bogotá D. C: Saron Editores. 

Clemens, A. M. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje 

colaborativo en alumnos de primaria. Tequisquiapan, Querétaro, México: 

Tecnológico de Monterey. 

Correa, L. (2012). La enseñanza de la filosofía y sus contribuciones al desarrollo del 

pensamiento. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 12. 

De Zubiría, J. (2006). Los modelos pedagógicos: Hacia una pedagogía dialogante. Bogotá: 

Magisterio. 

Días, A. (2013). Consideraciones sobre la filosfía de la educación. En: Praxis y saber. Vol. 

04. N° 7., Facultad de ciencias de la eduación, Universidad Padagógica y Tecnológica 

de Colombia. 

Echeverría, E. (2015). Filosofía para niños. Ediciones SM. 

Espinel, Ó., & Pulido, O. (2017). Enseñanza de la filosofía, entre experiencia filosóficay 

ensayo. Universitas Philosophica, Pontificia Universidad Javeriana Colombia, vol. 

34, núm. 69. 

Espinoza Vargas, M. M. (2017). Habilidades de pensamiento crítico para la toma de 

decisiones como proyecto transversal de la institución educativa municipal Nuevo 

Horizonte de Fusagasugá, Cundinamarca. Chía: Universidad de la Sabana, Facultad 

de Educación. 



Facione, P. (2007). Pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Insight 

Assessment. 

Fonseca, Y. L. (2020). Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a partir de la 

enseñanza del sonido. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas. 

Gonzales Lozano, R. (2018). Enseñanza de la filosofía en Colombia-entre la práctica 

tradicional y nuevos espacios contemporáneos. Bogotá. D.C: Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Gadotti, M. (2003). Historias de las ideas pedagógicas. Argentina: Siglo Ventiuno. 

Gaitán Riveros, C. L. (2010 ). Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Eduación 

Media. Bogotá. D.C: Ministerio de Educación Nacional. 

Goucha, M. (2011). La filosofía una escuela de la libertad. México: La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Hérnández Sampiere, R. (2010). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hil 

educación.  

Hoyos, D. (2010). Filosofía para niños y lo que significa una educación filosofíca. 

Discusiones Filosóficas. Año 11 Nº 16. Universidad de Caldas, Colombia. 

Jaeguer, W. (2001). Paideia: Los ideales de la cultura griega . México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Jaimes Capacho, A. E. (2016). Impacto de un programa de pensamiento crítico en 

estudiantes de un liceo de la Región del Biobío. Santiago, Chile: Facultad de 

Educación y Humanidades, Universidad del Biobío. 

Jubierre Cantos, L. (2017). Aprender a pensar: Diálogo filosofico en Educación Infantil. 

Barcelona, España: UNIR: Universidad Internacional de la Rioja. 

Kant, I. (1803). Pedagogía . Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. 

Kant, I. (1991). Crítica de la facultad de Juzgar. Caracas: Monte Ávila. 



López Aymes, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula. Docencia e investigación. ISSN: 

1133-9926 / e-ISSN: 2340-2725, Número 22. 

Leyme, M. (2006). La filosfía de la educación como saber filófico. En: Sophia: Colección de 

Filosofía de la educación. N°. 1 Universidad Plolitécnica Salesiana. 

Lipman, M. (1992). La filosofía en el aula. Madrid: Ediciones de la torre. 

López Gómez, E. (2016). En torno al concepto de competencia: Un análisis de fuente. 

Redalyc: Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 20, 

núm. 1. 

López, G. (2012). Pensamiento crítico en el aula. Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. Número 22. 

Maldonado, M. Á. (2011). Pedagogías críticas. Europa, América Latina, Norteamérica. 

Bogotá, Colombia: Magisterio. 

Martínez Rodríguez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de la 

Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo Bogotá - Colombia. 

Silogismos número 08. 

Martínez, F. M. (2009). Aproximación al concepto de "competencias emprendedoras": Valor 

social e implicaciones educativas. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación. Vol 7. N° 3. 

Martínez, G. I. (2011). Filosofía para no filósofos. La colmena, núm. 69. 

Matapí Yucuna, M. R. (2018). Invenstigación escolar: Estrategia pedagógica para el 

desarrollo de pensamiento crítico. Leticia, Amazonas: Universidad Pontificia 

Bolivariana. 

Maya, E. J. (2006). El derecho a la educación. Bogotá, Colombia: Giro Editores Ltda. 

Mina, Á. (2012). Amor a la filosofía y el espíritu crítico: una pedagogía de la filosofía y 

epistemología del pensamiento crítico. Revista Sophia: Colección de Filosofía de la 

Educación. Nº 12. 



Montoya, J. I. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula. 

Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No.25. 

Morales, L. C. (2014). El pensamiento crítiico en la teoría educativa contemporánea. Revista 

Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 14, núm. 2. 

OECD. (2016). Educación en Colombia . Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación 

Nacional. 

Ortíz, J. D. (2013). Filosofía y pensamiento crítico. Revista de Filosofía y Letras. Redalyc 

N° 63. 

Pazmiño A, E. (2008). Relación, interacción e implicación entre la filosofía y la educación. 

Sophia: Colección de filosofía de la educación, N° 4. 

Páez, J. y. (2017). Filosofía como forma de vida y práctica filosofíca en Colombia: Una 

aproximación al estado del arte. Cuadernos de filosofía latinoamericana, / ISSN 

0120-8462 / Vol. 38 / No. 116. 

Paredes, D. M. (2013). Enseñanza de la filosofía en Colombia: hacia un enfoque 

multisensorial en el campo didáctico. Rollos Nacionales. 

Perkins, D. (2008). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación 

de la mente. Barcelona: Gedesia, S.A. 

Paredes Oviedo, D. M. (2013). Enseñanza de la filosofía en Colombia: Hacia un enfoque 

multisensorial en el campo didáctico. Rollos nacionales. 

Paul, R. y. (2005). Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación para 

el Pensamiento crítico.  

Perelló, J. S. (2007). La filosofía de la educación como saber pedagógico. Sophia: Colección 

de Filosofía de la Educación, ISSN 1390-3861, ISSN-e 1390-8626, N° 1. 

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación 

cualitativa. Revista de Psicodidáctica, N° 14. 

Ramírez, I. E. (2015). Voces de la filosofía de la educación. México D.F: Editores del libro. 



Rojas Salazar, L. A. (2018). Fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la escritura 

de crónicas literarias. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 

Rousseau, J. J. (2000). Emilio o de la educación. Elaleph. 

Salgado Ahueza, J. (2014). El asombroso razonamiento de los niños. Polis Revista 

Latinoamericana. 

Sánchez Henao, L. (2017). Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través del 

Aprendizaje basado en juegos para la Educación Ambiental en estudiantes del grado 

5 de primaria.  Bogotá, D.C: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Sanmartín, R. S. (2007). Fundamento metafísico de la educación. Sophia: Colección de 

Filosofía de la Educación, ISSN 1390-3861, ISSN-e 1390-8626, N° 1. 

Souto González, X. M. (2011). Una educación geográafica para el siglo XXI: Aprender 

competencias para ser ciudadano en el mundo global. Revista Virtual. Geografía, 

Cultura y Educación. 

Tamayo A, O. E., & Zona, R. y. (2015). El pensamiento crítico en la educación. Algunas 

categorías centrales en su estudio. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 

11 (2). 

Torres Contreras, S. A. (2019). Relación entre competencia y enseñanza de la filosfía en 

estudiantes de grado quinto de primaria de colegio San Pedro Claver. Repositorio: 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Tyner, K. G. (2015). Multialfabetización sin muros en la era de la convergencia. La 

competencia digital y la "cultura del hacer" como revulsivos para una educación 

contínua. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. 

Valencia Caro, D. A. (2016). Estado del arte de la enseñanza de la filosofía en Colombia: 

Génesis y categorías. Cali: Universidad ICESI. 

Vargas, G. y. (2004). Filosofía, pedagogía y enseñanza de la filosofía. Bogotá: Universidad 

Pedagógica Nacional. 



Vázquez, S. M. (2012). La filosfía de la educación. Estado de la cuestión y líneas esenciales. 

Buenos Aries: Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural. 

Vélez, C. F. (2013). Una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos. No. 2, Vol. 9. 

Vélez, J. S. (1970). Proceso de la filosofía en Colombia. Medellín: Univerdidad de 

Antioquia. 

Zambrano Leal, A. (2005). Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación 

compleja. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación. 

 

Wedgrafía  

 

Centty Villafuerte, D. B. (1986). Obtenido de Manual metodológico para la investigador 

científico: https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-

la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf 

Congresro, d. l. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Dicicionario, R. A. (2014). Obtenido de https://dle.rae.es/competencia 

Faccione, P. (2007). Pensamiento Crítico: ¿Qués es y por qué es importante?. Recuperado 

de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4791949/pensamiento_critico_

facione.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DPensamiento_critico_Que_es_y_por_que_

es.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=ASIATU, pp 1-22. 

Herrera, J. (2008). Obtenido de 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf.  

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf
https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


J. Casas, A., & Camposb, J. R. (2003). La encuesta como técnica de investigación. 

Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Obtenido de: 

https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf 

Quintana, J. M. (Junio-septiembre de 1982). Obtenido de 

https://www.google.com.mx/search?hl=es-

419&source=hp&ei=xfOjXKDQF8aB5wLy94LwCQ&q=CONCEPTO+DE+FILOS

OFIA+DE+LA+EDUCACION++por+JosE+M.%C2%AA+QUINTANA+%28ABA

NAS+Univer%C3%BAdad+Aut%C3%B3noma+de+Barcelona&btnK=Buscar+con

+Google&oq=CONCEPTO+DE+FILOSOFIA+DE+LA+E 

Rodríguez, M. L. (19 de Noviembre de 2010). La técnica de la encuesta. Obtenido de 

Recuperado de: 

https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2010/11/19/la-tecnica-de-la-

encuesta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

Anexo 1: Cuadro de objetivos  

Estimado experto: 

 

Reciba un cordial y respetuoso saludo. 

 

En esta oportunidad me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración 

como experto para realizar una validación de contenido al instrumento anexo, el cual será 

aplicado a los estudiantes de grado quinto del colegio San Pedro Claver, por cuanto 

considero que su apreciación, observaciones y aportes serán de  gran utilidad. 

 

El instrumento a validar tiene como propósito recoger datos directos e información 

para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación que se realiza actualmente y que 

lleva por nombre “La Filosofía para Niños: Una estrategia para el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes de grado quinto de básica primaria” esto con el 

objeto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

 

Para llevar a cabo la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

las instrucciones y cada planteamiento expuesto en la hoja de evaluación. 

 

Muchas gracias por su colaboración en la generación de conocimiento. 

 

 



INSTRUCCIONES 

 

Material brindado: 

 Cuadro de objetivos.  

 Hoja de Evaluación con planteamientos del instrumento. 

 Constancia de Validación 

 

1. Antes de iniciar con la evaluación, lea cuidadosamente el cuadro de objetivos 

proporcionado, con la finalidad de identificar las dimensiones de cada objetivo específico 

de la investigación. 

2. En la hoja de evaluación marque con una X en la casilla que más se acerque o 

corresponda con su apreciación del Ítem, la apreciación puede ser: 

B: Bueno 

R: Regular 

D: Deficiente 

 

3. Marque con una X en la casilla que más se acerque o corresponda con su 

recomendación: 

M: Mantener 

C= Cambiar 

X= Eliminar  

 

4. Dispone de una casilla para realizar todas las observaciones deseadas. 

5. Una vez realizada la evaluación debe llenar la constancia de validación con sus 

datos personales. 

Las categorías y subcategorías a evaluar son:  

Redacción,  

Calidad de la pregunta y 

Pertinencia de la pregunta con la dimensión a estudiar 

 

 

 



CUADRO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Proponer el desarrollo del pensamiento crítico por medio de 

la implementación de la catedra de filosofía, el trabajo colaborativo y una rutina de 

pensamiento con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes del colegio 

San Pedro Claver. 

 

Objetivos Específicos Categorías  Subcategorías  

 

Establecer que la cátedra de 

filosofía en el grado quinto de básica 

primaria contribuye el desarrollo de 

pensamiento crítico. 

 

 

Filosofía 

 

 Enseñanza 

 Aprendizaje 

 Institución 

Educativa 

 

Demostrar que el trabajo 

colaborativo permite fortalecer en 

los estudiantes el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico a 

través de la socialización, el debate 

y la aceptación. 

 

 

Educación 

 

 Ser 

 Saber 

 Hacer 

 

Considerar la rutina de 

pensamiento como una estrategia 

que ayuda a fortalecer las 

habilidades de pensamiento crítico. 

 

 

Pensamiento crítico 

 

 Cuestionamiento 

 Argumento 

 Propuesta 

 

 

 

 

 



HOJA DE EVALUACIÓN – ENCUESTA A NIÑOS  

 

Planteamientos Alternativas 
Recomenda

ción 
Observaciones 

N Ítem B R D M C E  

1 

 

¿Qué entiende por filosofía? 

 

X 

   

X 

  Muy bien por la 

elaboración de las 

preguntas.  

2 
¿Qué aportes hace la filosofía a la formación 

integral de los niños y niñas?  

X   X    

3 
¿Cuál es la contribución o ayuda de la filosofía 

en tu rendimiento académico? 

X   X    

4 
¿Cómo sueñas o te gustaría que fuera la 

educación en tu colegio? 

 X   X    

5 

¿Cómo describe el ambiente de enseñanza-

aprendizaje en el aula de clase entre docentes y 

compañeros? 

X   X   Es pertinente la encuesta 

para los niños. 

6 

¿Qué actividades te gustaría que 

implementaran tus docentes durante las clases 

y que facilitan tu aprendizaje? 

 X   X   Presentar los instrumentos 

al asesor del proyecto.  

7 
¿Por qué consideras que es importante 

aprender?  

X   X    

8 
¿Qué habilidades o aprendizajes consideras que 

te permiten desarrollarte adecuadamente en tu 

familia, sociedad y escuela? 

 X  X    

9 ¿Cómo le gustaría que enseñe tu docente?  X   X    

10 
¿Cuáles son tus clases o materias favoritas? y 

¿Por qué? 

X   X    

 

 



 

 

HOJA DE EVALUACIÓN – ENTREVISTA A DOCENTES  

 

Planteamientos Alternativas 
Recomendació

n 
Observaciones 

N Ítem B R D M C E  

1 

Desde su experiencia como docente ¿cuál es el 

objetivo de enseñar y aprender en las instituciones 

educativas?   

X   X   Mantener las preguntas.  

2 

Teniendo en cuenta su profesión ¿Qué promueve la 

educación a través de las competencias del ser, saber y 

hacer en los estudiantes? 

X    X   Hacerla de forma 

conversada para que los 

participantes puedan 

responder mejor. 

3 

¿Qué actividades emplearía en su materia, para 

promover el desarrollo de pensamiento crítico en el 

aula de clase? 

X   X    

4 

Crees que los niños se hacen preguntas esenciales 

como ¿Quién soy? ¿Para qué aprendo? ¿Cómo será el 

futuro?  

X   X   Le deseo todo lo mejor en la 

investigación.  

5 
Desde su experticia docente ¿Cómo el estudiante 

aprende a argumentar críticamente? 

X   X    

6 
Finalmente ¿Para qué enseñarle a los estudiantes 

analizar las problemáticas sociales? 

X   X    

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE EVALUACIÓN – FORMATO DE OBSERVACIÓN  

Planteamientos Alternativas 
Recomendació

n 
Observaciones 

N Ítem B R D M C E  

1 ¿Evidencia claramente el objetivo de su clase? (Si/No) X   X   Excelente formato.  

2 

¿Formula preguntas que requieren que los alumnos 

piensen y no que respondan de memoria? 

X    X   Recoge elementos 

importantes y centrales para 

la investigación. 

3 
Promueve espacios de evaluación formativa entre los 

estudiantes. 

X   X    

4 ¿Alienta y respeta la participación de sus alumnos?  X   X    

5 
¿Construye con sus alumnos síntesis de los contenidos 

trabajados durante la clase? 

X   X    

6 ¿Demuestran entusiasmo y deseo de aprender? X   X    

7 
¿Formulan preguntas o afirmaciones que evidencian 

relación con el tema de la clase? 

X   X    

8 
¿Tienen oportunidades para explicar lo que saben y 

para intercambiar sus puntos de vista con sus pares y 

con el docente? 

X   X    

9 

¿Son capaces de reconocer o aplicar los aprendizajes 

adquiridos en situaciones diferentes?  

X   X   Ayuda a los maestrantes a 

tener una visión global del 

contexto.  

10 
¿Demuestran respeto y tolerancia a la opinión de sus 

compañeros? 

X   X    

11 ¿El aula presenta buena iluminación y es aseada? X   X    

12 
Cuenta con tecnología para el desarrollo de actividades 

(video  beam, videos, computador) 

X   X    

13 Mobiliario adecuado  y en buen estado  X       

14 
¿Se percibe un clima de respeto y participación en el 

aula? 

X   X    

15 ¿Posee el aula una adecuada ambientación? X   X    

 



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo Natalia Sánchez Medina, identificada con Cédula de Ciudadanía Nº 1032365750 de 

Bogotá, de profesión Licenciada en Biología, ejerciendo actualmente como docente de Ciencias 

Naturales en el IPARM – Universidad Nacional de Colombia. Hago constar que he revisado el 

instrumento desde un punto de vista de contenido académico. 

Luego de realizar la observación, puedo formular las siguientes apreciaciones de forma 

general. 

 Valoración Cuantitativa (0-5) Valoración Cualitativa 

Redacción de los ítems 5 punto  Excelente  

Calidad de los ítems 5 puntos  Muy bien  

Pertinencia de los ítems 

5 puntos  Son adecuados para los 

destinatarios  

Promedio  

 

Se firma en Bogotá a los 16 días del mes de agosto del año 2019. 

 

    

_______________________________ 

Firma 

 

 

 

 



 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Lakmi Latorre identificada con Cédula de Ciudadanía N. 51.730.545 de Bogotá de profesión 

Docente ejerciendo actualmente como docente Química en el colegio IED Manuela Beltrán J.N. Hago 

constar que he revisado el instrumento desde un punto de vista de contenido académico. 

Luego de realizar la observación, puedo formular las siguientes apreciaciones de forma 

general. 

 

 Valoración Cuantitativa (0-5) Valoración Cualitativa 

Redacción de los ítems 5  Están bien elaborados  

Calidad de los ítems 4 Mantienen una estructura  

Pertinencia de los ítems 5 Se ajuntan al contexto del colegio  

Promedio  

 

Se firma en Bogotá a los 16 días del mes de agosto del año 2019. 

 

  

_______________________________ 

Firma 

 

 

 

 



Anexo 2: Consentimiento informado  

 



 

 

 



 

 



Anexo 3: Encuesta a estudiantes  

 



 

 



 



 

 



 



 



Anexo 4: Entrevista a docentes  

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



Anexo 5: Formato de observación 

 

 

 



Anexo 6: Grupo de discusión  

 



 



 


