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Resumen
Este estudio analiza las evidencias científicas sobre el pensamiento críti-
co en Europa y América Latina entre 2021 y 2023. Se utilizó el enfoque 
PRISMA y Scopus como fuente de búsqueda. Los hallazgos destacan 
la conexión directa entre el pensamiento crítico y la educación, influida 
por factores externos y la labor docente. Estrategias como la combina-
ción de la práctica y la metacognición, proyectos STEAM, aprendizaje 
basado en problemas y la enseñanza en áreas específicas se consideran 
beneficiosas para fomentar el pensamiento crítico. Se enfatiza la impor-
tancia de la motivación, las metodologías de aprendizaje, el liderazgo 
docente y un ambiente democrático en el aula. El pensamiento crítico 
también es relevante en el análisis de discursos en redes sociales para 
combatir la desinformación. En conclusión, esta investigación tiene 
como objetivo destacar la importancia del pensamiento crítico en la 
educación y proporcionar estrategias efectivas para promoverlo.

Palabras clave: Capacidad; razonamiento; metodología y estrategias educativas.

Abstract 
This study analyzes the scientific evidence on critical thinking in Europe 
and Latin America between 2021 and 2023. The PRISMA approach 
and Scopus were used as a search source. The findings highlight the di-
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rect connection between critical thinking and education, influenced by 
external factors and teaching work. Strategies such as the combination 
of practice and metacognition, STEAM projects, problem-based lear-
ning and teaching in specific areas are considered beneficial to foster 
critical thinking. The importance of motivation, learning methodolo-
gies, teacher leadership and a democratic classroom environment is em-
phasized. Critical thinking is also relevant in the analysis of discourses 
in social networks to combat misinformation. In conclusion, this re-
search aims to highlight the importance of critical thinking in education 
and provide effective strategies to promote it.

Keywords: Capacity; reasoning; methodology and educational strategies.
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Introducción
El pensamiento crítico es considerado como una aptitud cognitiva que 
engloba el uso de la razón, la evidencia, la lógica y el criterio para ana-
lizar, evaluar y resolver problemas, así como para generar y comunicar 
ideas de forma creativa, reflexiva y ética (Saiz et al., 2021); se basa en 
principios filosóficos que cuestionan las verdades absolutas y las certe-
zas dogmáticas y que promueven el diálogo, la argumentación, la duda 
y la búsqueda de la verdad (Rodríguez-Ortiz et al., 2023). Además, se 
fundamenta en teorías psicológicas que explican los procesos menta-
les involucrados en la habilidad de razonar, tomar decisiones, resolver 
problemas y la metacognición, y que consideran factores como la mo-
tivación, la personalidad, la inteligencia, la creatividad y la educación 
(Enríquez et al., 2021).

En Europa, se está llevando a cabo la implementación de progra-
mas de desarrollo profesional docente continuo y de alta calidad con 
el objetivo de fomentar el pensamiento crítico como una actitud y una 
práctica arraigada en la enseñanza universitaria. Esta iniciativa se basa 
en el uso de recursos educativos innovadores y contextualizados tales 
como el texto literario, la estimulación de la creatividad, el fomento del 
trabajo en equipo y la implementación de proyectos STEAM (Fernán-
dez y Checa-Romero, 2023; Martínez y Risco, 2023).

En el contexto latinoamericano, se busca fortalecer el liderazgo do-
cente, la motivación y la iniciación científica de los estudiantes mediante 
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estrategias pedagógicas que fomenten el pensamiento crítico, la manera 
de resolver problemas y la investigación escolar, como también se busca 
que los estudiantes adquieran una actitud crítica y reflexiva frente a la 
desinformación y los discursos relacionados al odio que se presentan 
en las redes sociales (Essalhi-Rakrak y Pinedo-González, 2023; Pedra-
ja-Rejas y Rodríguez-Cisterna, 2023; Valenzuela et al., 2023).

En el ámbito peruano, se está llevando a cabo una iniciativa de 
cambio educativo que busca introducir el pensamiento crítico como 
un eje transversal de la educación básica regular. Esta transformación 
implica la creación e incorporación de proyectos de aprendizaje inter-
disciplinarios, los cuales tienen como objetivo integrar los saberes lo-
cales y globales, fomentando así la acción de participar activamente 
y democrática de los estudiantes (Palacios y Avendaño, 2023). Como 
contribución, se realiza esta investigación que aborda este tema con el 
propósito de identificar las mejores prácticas y las intervenciones más 
efectivas durante el periodo del 2021 al 2023.

Referente al pensamiento crítico, agregar que se apoya en teorías 
epistemológicas que analizan la esencia, procedencia y fronteras del sa-
ber, planteando dilemas, controversias y desafíos éticos relacionados con 
la producción y el uso del conocimiento en la sociedad (Puig et al., 2023). 
Desde la Pedagogía se proponen modelos, estrategias y recursos edu-
cativos para impulsar esta habilidad en los aprendices, considerando 
el contexto sociocultural, histórico y político donde ocurre el proceso 
(Fandiño Parra et al., 2021). La perspectiva filosófica, reconoce que el 
pensamiento crítico cuestiona las verdades absolutas y promueve el diá-
logo, la argumentación y la búsqueda de la verdad. Autores como Saiz et al 
(2021) y Rodríguez-Ortiz et al. (2023) destacaron la importancia de la 
reflexión ética y la generación de ideas creativas en el pensamiento crítico.

Desde una perspectiva psicológica, el pensamiento crítico se basa 
en teorías que explican los procesos mentales involucrados en el razona-
miento, la toma de decisiones y la metacognición. Enríquez et al. (2021) 
mencionaron factores como la motivación, la personalidad, la inteligen-
cia y la educación como determinantes en la evolución del pensamiento 
crítico. En el orden comunicacional, se justifica su importancia en los 
procesos comunicativos (Pérez et al., 2022). También se relaciona con 
teorías sociológicas que examinan las estructuras, dinámicas y proble-
mas sociales, así como los roles, identidades e interacciones de las per-
sonas (Essalhi y Pinedo, 2023). Además, se vincula con teorías políticas 
que reflexionan sobre el poder, la democracia, la ciudadanía, los dere-



s a n t i a g o  1 6 3 , e n e r o - a b r i l ,  2 0 2 4  |  5 9

chos humanos y la participación política así como sobre los conflictos, 
las ideologías y los movimientos sociales (Burbules, 2023).

A su vez, el pensamiento crítico también se conecta con teorías 
culturales que exploran la diversidad, la interculturalidad, la creatividad 
y la crítica cultural, así como las manifestaciones artísticas, literarias y 
mediáticas de la cultura (Bartolotta y López, 2022). Asimismo, se asocia 
con teorías jurídicas que investigan el derecho, la justicia, la legalidad 
y la ética, así como las normas, las instituciones y los procesos jurídicos 
(Quezada et al., 2022). Además, se articula con teorías económicas que 
analizan el mercado, la producción, el consumismo, la distribución y la 
regulación de los recursos así como los sistemas, las políticas y los pro-
blemas económicos (Sharif et al., 2021).

El pensamiento crítico también se integra con teorías tecnológicas 
que diseñan, desarrollan y evalúan dispositivos, sistemas y aplicacio-
nes tecnológicas, así como sus implicaciones sociales, ambientales y 
educativas (Garcés-Fuenmayor et al., 2023). Se combina con teorías 
matemáticas que elaboran, demuestran y aplican conceptos, principios 
y métodos matemáticos así como su relación con otras ciencias y dis-
ciplinas (Tóropova, 2023). Además, se concilia con teorías biológicas 
que investigan los seres vivos, sus características, funciones, evolución y 
diversidad, así como sus interacciones con el medio ambiente y con la 
biotecnología (Solodikhina, 2023). Asimismo se armoniza con teorías 
históricas que reconstruyen, interpretan y valoran los hechos, procesos 
y personajes históricos, y que influyen tanto en la actualidad como en el 
futuro (Gracia et al., 2023).

Sin embargo, independientemente de su reconocida importancia, 
utilidad y aplicabilidad, se aprecia falta de consenso y claridad sobre 
cómo fomentar efectivamente el pensamiento crítico en el contexto edu-
cativo. Por ello, este estudio aborda el panorama actual y general relacio-
nado a este tema. De ahí que en la presente investigación se proponga 
como objetivo: Analizar el planteamiento teórico que sobre el pensamien-
to crítico se realiza en la literatura científica educativa actualizada.

Materiales y métodos
Esta investigación consistió en examinar de manera sistemática la li-
teratura científica relacionada con el pensamiento crítico en Europa y 
Latinoamérica, con el objetivo de determinar si se consideran los proce-
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sos mentales, el razonamiento lógico, la solución de problemas y la me-
tacognición en los estudiantes en las instituciones educativas públicas.

Para llevar a cabo este análisis, se siguieron las directrices estableci-
das en la declaración de PRISMA para revisiones sistemáticas. Dicha 
declaración es un instrumento dinámico que se adapta a los avances 
metodológicos y a las necesidades de los usuarios, y se espera que sea 
revisada y adaptada periódicamente a diferentes tipos de revisiones sis-
temáticas y metaanálisis (Urrutia y Bonfill, 2010).

El proceso se dividió en múltiples etapas, las cuales se describirán 
a continuación (véase Figura 1). La primera selección se llevó a cabo 
utilizando términos como pensamiento crítico y critical thinking en la 
base de datos Scopus mediante el operador booleano AND. Los resul-
tados encontrados presentaban limitaciones en cuanto a la muestra y el 
contexto, ya que en su mayoría se centraban en problemas educativos y 
en el ámbito escolar, sobre todo no peruano. 

Como consecuencia, se identificaron 58 publicaciones en Scopus. 
Estos documentos se descargaron en formato de texto y luego se ex-
portaron al Mendeley donde se analizaron datos como el título, año, 
tipo de publicación, contexto del estudio, nombre de la revista, indexa-
ción, tema tratado, citas consultadas, resumen, referencias y el enlace o 
DOI correspondiente. Previo a la revisión de resúmenes y la elección 
de los trabajos, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión, 
relacionados con estos aspectos, también con su particularización en el 
contexto peruano. La revisión contempló artículos en español, inglés y 
portugués, publicados en el periodo entre 2021 y 2023, que trataban 
investigaciones empíricas sobre el pensamiento crítico en instituciones 
educativas públicas durante la etapa escolar. Además de los criterios 
de inclusión, se aplicaron criterios de exclusión relacionados con otras 
tipologías como educación superior, epistemología, filosofía y medicina.

Se realizó una identificación de los diferentes componentes de las 
investigaciones, dividiendo el proceso en tres etapas. En primer lugar, 
se realizó una selección inicial basada en una revisión preliminar de 
resúmenes y la eliminación de repetidos, se consideraron aptos solo 38 
artículos. En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis más exhausti-
vo del contenido de los artículos, lo que resultó en la eliminación de 
13 de ellos, principalmente por no incluir investigaciones empíricas en 
política educativa (n = 1), no abordar muestras educativas (n = 10) y 
dificultades de acceso al documento completo (n = 2). En tercer lugar, 
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tras este proceso de análisis, se seleccionaron 25 artículos que cumplían 
los criterios predefinidos.

Este procedimiento analítico se realizó para evaluar la relevancia 
de los artículos respecto a la investigación y para identificar las pruebas 
científicas sobre el pensamiento crítico en Europa y América Latina.

Fig. 1- Diagrama de flujo según PRISMA

Tabla 1 presenta una síntesis de los hallazgos obtenidos en las inves-
tigaciones revisadas, organizados alfabéticamente. 
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Tabla 1: Síntesis de los artículos revisados
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Resultados y Discusión 
La mayoría de los autores coinciden en la necesidad de impulsar el pen-
samiento crítico en los alumnos, especialmente en el contexto actual de 
información y posverdad. Se enfocan en el ámbito educativo y propo-
nen diversas estrategias, metodologías y herramientas para potenciar la 
capacidad de juicio crítico en tanto estudiantes como profesores.

Dos de los artículos propusieron que a través de la educación se 
puede desarrollar el pensamiento crítico ya sea mediante el análisis crí-
tico de textos literarios o la integración del enfoque de género en la 
formación profesional de los educadores (Martínez y Risco, 2023 y Pe-
draja-Rejas et al., 2023).

Seis de los artículos enfatizaron que la integración del pensamiento 
crítico en la educación es muy importante, ya sea a través de la educación 
científica, autodesarrollo, metacognición, aprendizaje basado en proble-
mas, proyectos STEAM, o la reflexión y el diálogo (Puig et al., 2023; 
Estrada et al., 2023; Gutiérrez-Pingo et al., 2023; Sánchez et al., 2022; 
Fernández y Checa-Romero, 2023; Rodríguez-Ortiz et al., 2023).

Además, en dos de los artículos se presentó la motivación como un 
factor determinante en la estimulación del pensamiento crítico en los 
educandos. Gewerc et al. (2023) y Valenzuela et al. (2023).
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A su vez, Essalhi-Rakrak y Pinedo-González (2023) y Mora-Ra-
mírez (2023) se centraron en el análisis de discursos y paradojas respec-
tivamente, mientras que Burbules (2023), Palacios y Avendaño (2023) y 
Tura et al. (2023) discutieron las implicaciones del pensamiento crítico 
para la democracia, la investigación escolar y la educación científica.

Seis de los artículos se enfocaron en el aspecto metodológico de las 
áreas curriculares, en el ámbito de la matemática Tóropova (2023); en 
el ámbito de comunicación, Jiménez Pérez (2023) y Trigo Ibáñez et al. 
(2023) recalcaron a la competencia crítica y experiencias de lectura; en 
el ámbito de personal social, Gracia et al. (2023) resaltaron la progre-
sión del pensamiento histórico; en el ámbito de competencias digitales, 
Garcés-Fuenmayor et al.(2023), por último, en el área de ciencias, Solo-
dikhina (2023) y Ruiz-Guerrero y Molina-Puche (2023) profundizaron 
sobre los conceptos de la naturaleza y de la ciencia moderna como base 
para fomentar el pensamiento crítico.

Dos de los artículos describieron la conexión entre la capacidad de 
análisis crítico con el desempeño que demuestran los estudiantes. Gó-
mez et al. (2023) y Pedraja-Rejas et al. (2023) enfatizaron este último 
también en el clima del aula.

Sin embargo, en los resultados encontrados, se observó diferencias; 
por ejemplo, Martínez Mares y Risco Lázaro (2023) y Rodríguez-Ortiz 
et al. (2023). Adoptaron un enfoque cualitativo, mientras Pedraja-Rejas 
et al. (2023) en ambos estudios. Fernández y Checa-Romero (2023), 
Gewerc et al. (2023), Valenzuela et al. (2023), Gutiérrez-Pingo et al. 
(2023) y Da Silva et al. (2023) utilizaron un enfoque cuantitativo.

Para finalizar, Palacios y Avendaño (2023) y Da Silva et al (2023) 
resaltaron la relevancia de la investigación y la supervisión clínica en la 
promoción del pensamiento crítico.

En esta investigación, la pregunta guía fue conocer ¿Qué pruebas 
científicas existen acerca del pensamiento crítico en un análisis siste-
mático realizado entre 2021 y 2023 en Europa y América Latina? A lo 
largo del estudio, se examinaron diversas categorías, entre las cuales se 
incluyó integración en la educación, la importancia del análisis crítico, 
la motivación, el rendimiento académico, etc., permitieron señalar que 
el pensamiento crítico está estrechamente vinculado al aspecto educati-
vo y que su desarrollo se logra a los diversos factores externos que, en su 
gran mayoría, son brindados por un docente, la magnitud de su alcance 
será analizado en este estudio.
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Pedraja-Rejas et al. (2023), Puig et al. (2023), Fernández y Che-
ca-Romero (2023), Gutiérrez-Pingo et al. (2023), Tura et al. (2023), 
Jiménez Pérez (2023), Solodikhina (2023), Mora-Ramírez (2023), Tóro-
pova (2023), Sánchez et al. (2023) y Gómez et al. (2023) recalcaron 
que la educación y su metodología son elementos vitales que se tienen 
en cuenta en los países latinoamericanos para poder desarrollar ade-
cuadamente el pensamiento crítico contribuyendo con ello a un mejor 
desempeño académico y fomentan un clima armonioso. Pedraja-Rejas 
et al. (2023) ofrecieron pautas para fomentar el crecimiento de compe-
tencias en pensamiento crítico y liderazgo educativo con perspectiva 
de género; Puig et al. (2023) sugirieron integrar un enfoque de ense-
ñanza del pensamiento crítico que combine elementos de la práctica 
y la metacognición. Por su parte, Fernández y Checa-Romero (2023) 
exploraron el impacto de los proyectos STEAM influyen en la creativi-
dad, el análisis crítico y la colaboración grupal; Gutiérrez-Pingo et al. 
(2023) evaluaron la supervisión clínica basada en la investigación como 
contribución al desarrollo del razonamiento crítico en los futuros pro-
fesionales de enfermería; Tura et al. (2023) presentaron dos herramien-
tas para el diseño de actividades que fomentan el pensamiento crítico 
en el entorno educativo del área de las ciencias. Al respecto, Jiménez 
Pérez (2023) examinaron qué es el pensamiento crítico que se incluye 
como una de las competencias a desarrollar con los estudiantes según 
la Unión Europea; por su parte, Solodikhina (2023) transformó la dis-
ciplina “Conceptos de la ciencia natural moderna” con el propósito de 
impulsar la evolución del razonamiento crítico en los alumnos en el área 
de biotecnología; Mora-Ramírez (2023) utilizó paradojas como recur-
sos didácticos que ayudan al desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de secundaria. Tóropova (2023) aumentó el pensamiento 
crítico de los estudiantes mediante el uso de la matemática. Lo mismo 
indicaron Sánchez et al. (2023), quienes implementaron una propuesta 
didáctica fundamentada en el enfoque de la metodología de enseñanza 
centrada en la resolución de problemas con el fin de potenciar el pen-
samiento crítico en el ámbito de la asignatura de historia, del mismo 
modo. Gómez et al. (2023) diseñaron e implementaron una secuencia 
didáctica con el objetivo de mejorar la capacidad de análisis crítico en 
las materias de geografía e historia.

Entre los hallazgos más relevantes, los estudios de Pedraja-Rejas 
et al. (2023) y Burbules (2023) sugirieron que el liderazgo docente y 
un ambiente democrático en el aula son factores claves para favorecer 
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el pensamiento crítico en los estudiantes. Los estudios de Tóropova 
(2023) y Estrada et al. (2023) señalaron que la enseñanza de la matemá-
tica y la biotecnología, respectivamente, pueden ser áreas prometedoras 
para incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes. Asimismo, Va-
lenzuela et al. (2023) explicaron que los componentes de la motivación 
impulsen el desempeño de las competencias del pensamiento crítico. 
Gewerc et al. (2023) mencionaron que las estrategias de aprendizaje 
ayudan a incrementar el pensamiento crítico en un grupo específico 
de estudiantes; por su parte, Gutiérrez-Pingo et al. (2023) recalcaron 
que la metacognición es una herramienta para que los estudiantes sean 
conscientes de sus capacidades. 

Del mismo modo, se evidenció que el pensamiento crítico se puede 
desarrollar mediante diversas estrategias didácticas tales como el uso 
del texto literario (Martínez Mares y Risco Lázaro, 2023), los proyectos 
STEAM (Fernández y Checa-Romero, 2023), las paradojas científicas 
(Tura et al., 2023; Mora-Ramírez, 2023), el aprendizaje basado en pro-
blemas (Sánchez et al., 2023), el libro ilustrado de no ficción (Trigo 
Ibáñez et al., 2022), las redes sociales (Garcés-Fuenmayor et al., 2023) 
y los estudios de Sánchez et al. (2023) y Gómez et al. (2023) propor-
cionaron evidencia de que la metodología de enseñanza centrada en 
la resolución de problemas como los resultados académicos, respecti-
vamente, pueden ser indicadores eficaces del pensamiento crítico que 
pueden lograr los estudiantes. 

Además, se resaltó la importancia de integrar el pensamiento crítico 
con la educación científica (Puig et al., 2023), la educación cívica (Bur-
bules, 2023), la educación histórica (Gracia et al., 2023) y la educación 
en salud (Da Silva et al., 2023); ello demostró que el pensamiento críti-
co abarca la educación de manera integral.

Por otro lado, la revisión también reveló que el pensamiento crítico 
no está limitado al ámbito académico. El estudio de Essalhi-Rakrak y 
Pinedo-González (2023) demostró cómo el análisis crítico de los dis-
cursos en las redes sociales puede ayudar a identificar y combatir la 
información errónea y la argumentación de rencor. 

En cuanto a la evaluación del pensamiento crítico, los estudios de 
Gutiérrez-Pingo et al. (2023) y Da Silva et al. (2023) proporcionaron 
evidencia de que las estrategias de supervisión clínica y la reflexión so-
bre las experiencias de riesgo sanitario pueden ser efectivas para evaluar 
y mejorar en los alumnos la habilidad crítica. 
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Finalmente, la revisión resaltó la importancia de continuar explo-
rando sobre el pensamiento crítico en diferentes contextos y con dife-
rentes poblaciones. Los estudios de Tura et al. (2023), Mora-Ramírez 
(2023), Solodikhina (2023) y Jiménez Pérez (2023) recomendaron 
que la enseñanza del área de matemática, la ciencia, y la literatura, 
así como la utilización de paradojas científicas pueden ser estrategias 
prometedoras para desarrollar el pensamiento crítico en el entorno 
educativo. También, las investigaciones de Trigo Ibáñez et al. (2023) y 
Garcés-Fuenmayor et al. (2023) sugirieron que el libro ilustrado de no 
ficción, y que el papel que desempeñan las plataformas digitales como 
Facebook y WhatsApp pueden ser herramientas útiles para fomentar el 
pensamiento crítico. 

Conclusiones 
La revisión sistemática realizada entre 2021 y 2023 en Europa y Améri-
ca Latina ha proporcionado evidencias científicas sólidas sobre el pen-
samiento crítico y su relación con diversos aspectos educativos. Se ha 
demostrado que el pensamiento crítico está estrechamente vinculado 
al ámbito educativo y que su desarrollo se ve influenciado por factores 
externos, especialmente por la labor docente.

Los estudios revisados destacan varias estrategias y enfoques para 
fomentar el pensamiento crítico en los alumnos. Se ha observado que 
la integración de enfoques de enseñanza del pensamiento crítico, como 
la combinación de la práctica y la metacognición, así como el uso de 
proyectos STEAM y el método de aprendizaje basado en problemas, 
resultan ser métodos efectivos para promover esta competencia crítica. 
Además, se ha encontrado que la enseñanza de áreas específicas como 
la matemática y la biotecnología puede ser prometedora en este sentido.

La motivación y las estrategias de aprendizaje también desempeñan 
un papel importante en el desarrollo del pensamiento crítico. Asimis-
mo, estudios indican que la motivación y la metacognición son herra-
mientas claves para que los estudiantes sean conscientes de sus propias 
capacidades y mejoren su desempeño. Asimismo, se ha encontrado que 
un liderazgo docente sólido y un ambiente democrático en el aula con-
tribuyen positivamente al desarrollo del pensamiento crítico.

Es importante destacar que el pensamiento crítico trasciende la 
esfera académica, siendo igualmente significativo en una variedad de 
situaciones cotidianas en otros contextos como el análisis crítico de los 
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discursos en las redes sociales. Esto puede ser especialmente útil para 
identificar y combatir la desinformación y la argumentación negativa.

Finalmente, esta revisión sistemática subraya la relevancia de la ha-
bilidad (lógica, racional, cognitiva, etc.) de pensamiento crítico dentro de 
la educación y destaca diversas estrategias, como el uso del texto literario, 
las paradojas científicas y las herramientas digitales, que pueden ser efec-
tivas para su desarrollo en alumnos. No obstante, recalca la necesidad de 
más investigación en esta área para entender mejor el desarrollo de esta 
competencia, explorando diferentes contextos y poblaciones.
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