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Resumen 

Esta investigación se realizó con 16 estudiantes de grado décimo del colegio Rogelio Salmona IED 

de La Salle con el objetivo de elaborar una propuesta didáctica para fortalecer el pensamiento 

crítico desde la escritura de crónicas urbanas. Metodológicamente, el proyecto responde a un 

enfoque cualitativo. Para la recolección de información se aplicaron tres instrumentos, cada uno, 

directamente relacionados con los objetivos específicos. A partir del análisis de la información 

recopilada, se logró determinar que la elaboración de este tipo de texto fortalece las habilidades 

metacognitivas propias del pensamiento crítico, además, permite reflexionar sobre la realidad de 

los estudiantes y potencia su autorreconocimiento como actores que proponen soluciones y otorgan 

su punto de vista gracias a la argumentación lógica. 

Palabras clave: pensamiento crítico, crónica urbana, estrategia didáctica, habilidades 

metacognitivas. 
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     Abstract 

This research project aims to design a didactic proposal to strengthen critical thinking through 

writing urban chronicles. It was carried out with a sample of 16 tenth graders from Rogelio 

Salmona IED Colegio de La Salle. This study utilized a qualitative research design. Three 

instruments were used for data collection, each one of them related to the specific objectives. 

The findings from the data analysis determined that the urban chronicle as a didactic strategy 

strengthens metacognitive skills of higher order thinking. Additionally, it allows reflection on 

students’ reality and self-recognition as actors who propose solutions and give their point of view 

with logical and truthful argumentation. 

 

Keywords: critical thinking, urban chronicles, didactic proposal, metacognitive skills.  
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CAPÍTULO	1	

MARCO	GENERAL	

1. Introducción	
 
      El proyecto de investigación La crónica urbana como estrategia didáctica para el desarrollo 

del pensamiento crítico en jóvenes de décimo grado del colegio Rogelio Salmona IED de la ciudad 

de Bogotá, D.C. , se encuentra adscrito en el Macroproyecto de Investigación y Transferencia 

(VRIT) titulado El desarrollo del pensamiento crítico en la formación docente: experiencias 

educativas innovadoras de los docentes de la Facultad de  Ciencias de la Educación del programa 

de Maestría en docencia, liderado por los docentes Andrea Muñoz y Rodolfo Alberto López. 

La presente investigación se fundamentó a partir del planteamiento de Maureen Priestley 

(2017), sobre pensamiento crítico, quien realiza una clasificación taxonómica de operaciones 

mentales enmarcadas en tres niveles; iniciando con el nivel  literal o básico, seguido del 

pensamiento inferencial y finalmente, el pensamiento crítico o de orden superior, adicionalmente, 

este postulado, se apoya desde la organización conceptual y teórica propuesta por Boisvert (2004). 

Como segundo referente teórico se planteó la crónica urbana definida por Carlos Monsiváis, citado 

por Jaramillo (2012), como la “reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género donde el 

empeño formal domina sobre las urgencias informativas” (p. 12). Esta tipología textual permitió 

reflexionar acerca de su contexto social, buscar alternativas de solución a problemáticas de su 

entorno y tomar una postura crítica a una realidad particular; todo esto entendido como habilidades 

del pensamiento crítico.   
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Como último referente teórico se tomó estrategia didáctica entendida como aquellos 

procedimientos y recursos que permiten un aprendizaje significativo gracias al procesamiento de 

nuevo contenido, promoviendo, a su vez, procesos profundos y conscientes de este nuevo 

conocimiento; de igual manera, se consideran como medios flexibles y reflexibles para lograr 

aprendizajes a partir de intencionalidades formativas  

(Diaz- Barriga, 2006). Es importante mencionar que al tratarse de una estrategia didáctica de 

enseñanza esta permitió establecer la crónica urbana como propuesta para el fortalecimiento del 

pensamiento crítico.  

En relación con la población, esta investigación se llevó a cabo con 16 estudiantes cuyas 

edades oscilaban los 15 y 17 años pertenecientes al grado décimo del colegio Rogelio Salmona 

IED de la ciudad de Bogotá ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.  

En cuanto a la metodología, esta investigación pertenece al paradigma interpretativo de 

enfoque cualitativo; la hermenéutica concebida como una actividad interpretativa que permite 

abordar un texto, en este caso la crónica urbana para captar con exactitud el sentido de quien 

escribe; esta visión permite analizar esta tipología textual desde historias de vida, experiencias, 

contenidos y significados donde el cronista establece un diálogo con el lector.  Según Rivas y 

Briceño (2012), la hermenéutica se define “como la ciencia que basa su arte en interpretar desde 

nuestros referentes teóricos-conceptuales, en nuestro entorno, en nuestra cultura, lo escrito, lo 

sentido, lo dicho y hecho por los otros seres sociales en ese entorno y/o en otro espacio temporal 

y social” (párr.2). 
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Por	otra	parte,	para	el	proceso	de	recolección	de	información,	se	utilizaron	las	

técnicas	de	prueba	1,	producción	textual	y	prueba	2,	que	corresponden	a	los	instrumentos	

del	pretest,	crónica	urbana	y	pos	test.		Estos	instrumentos	se	encuentran	directamente	

relacionados	con	cada	uno	de	los	objetivos	específicos,	permitiendo	así,	el	análisis	de	la	

información	recolectada,	dando	paso	a	los	hallazgos	y	conclusiones	de	la	investigación.		

Para	el	análisis	de	datos,	se	tomó	como	referente	los	parámetros	expuestos	por	

Laurence	Bardin,	este		análisis	de	contenido	está	compuesto	de	un	grupo	de	técnicas	que	

permiten,	a	través	de	un	conjunto	de	procedimientos	interpretativos	de	los	productos	

comunicativos,	analizar	sucesos	ya	acontecidos;	para	que	esto	se	lleve	a	cabo,	es	necesario	

seguir	pautas	de	selección,	organización,	categorización	e	interpretación	de	la	información	

recolectada	a	través	del	proceso	de	investigación	(Bardin,	1986).		

Finalmente,	como	resultado	de	la	interpretación	y	análisis	de	la	información	

recolecta	se	establecen	los	hallazgos,	conclusiones	y	prospectivas	que	dieron	lugar	a	la	

propuesta	didáctica	referente	a	la	crónica	urbana	como	una	estrategia	para	el	

fortalecimiento	del	pensamiento	crítico	en	estudiantes	de	décimo	grado	del	colegio	Rogelio	

Salmona	IED.		

1.2. Justificación	
 

El pensamiento crítico debería propiciarse desde la educación inicial, esto permitiría la 

formación de sujetos críticos con capacidad de inferir y transformar realidades; no obstante, 
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según Gutiérrez et al (2019), “la realidad al interior de la escuela es que este tipo de pensamiento 

o no se estimula o se estimula a bajos niveles o con estrategias equívocas o, incluso, se desdeña” 

(pág.34). Por lo anterior, es necesario implementar estrategias didácticas de enseñanza que 

permitan a los docentes orientar prácticas que garanticen en el aula el desarrollo del pensamiento 

crítico. Desde esta perspectiva, esta investigación plantea una propuesta didáctica dirigida a los 

docentes de décimo grado del colegio Rogelio Salmona IED de la localidad de Ciudad Bolívar, 

que fortalezca en sus estudiantes dicho pensamiento.  

En este sentido es el docente quien debe procurar que sean sus estudiantes los que 

construyan conocimiento, generen debate, controversia, formulen preguntas y posibles 

soluciones a las problemáticas relacionándolas con su realidad; además, como guía del acto 

educativo, es también su función la elaboración de herramientas didácticas. Una de ellas, es la 

producción de crónicas urbanas dentro del aula como medio para la transformación del 

pensamiento crítico ya que facilita reconocer diversos espacios sociales como escenario de 

vivencias, adicionalmente, es el principal agente en la transformación de habilidades para la vida.  

En concordancia con lo anterior, La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2011) 

identifica diez de estas habilidades como esenciales para afrontar el mundo contemporáneo: el 

autoconocimiento, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el 

manejo de emociones, la empatía, las relaciones interpersonales, la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico y el manejo de tensiones y estrés. Es por ello por lo que, si llegaran a 



14	
 

 

 

 
 

 

fortalecerse desde el inicio de la vida escolar, los egresados serían capaces de transformar sus 

realidades en cuanto a referentes económicos, sociales, culturales y políticos (Martínez, 2014).  

 

Contextualizando esta problemática en la institución educativa Rogelio Salmona IED, el 

informe del Sistema Institucional de Evaluación [SIE] permitió evidenciar que durante el periodo 

escolar del año 2020, un número significativo de estudiantes de décimo grado presentaron 

falencias en algunas habilidades esenciales para la formación del pensamiento crítico (Institución 

educativa Rogelio Salmona I.E.D, 2020).  

Lo anterior, se puede evidenciar en los resultados de las evaluaciones institucionales 

trimestrales implementadas de enero a octubre del mismo año en las que el 70,37% de los 

estudiantes pertenecientes a este nivel presentaron un desempeño básico en el área de lenguaje. 

Al comparar las cifras con los indicadores de grado noveno, se observó un comportamiento 

similar en el mismo periodo con una representatividad del 70, 62%. Dichas estadísticas desvelan 

que los 120 estudiantes de décimo, cuyos resultados no fueron favorables (correspondiente al 77 

%, aproximadamente), continúan acumulando y memorizando información, más no fortaleciendo 

sus habilidades de pensamiento crítico.  

En resumen, esta investigación pretende ser una propuesta útil para aquellos docentes que 

deseen transformar su práctica docente a través de la implementación de la crónica urbana como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento crítico.  
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1.3. Definición	del	problema		
 

A partir de la educación colombiana se puede inferir que las prácticas educativas 

escolares no logran repercutir de manera favorable en la formación del pensamiento crítico de los 

estudiantes, por lo que muchos de ellos se gradúan con falencias en algunas de las habilidades 

requeridas en este.  De acuerdo con Vélez (2018), “sin pensamiento crítico no hay progreso, pero 

en Colombia estamos, de veras, muy atrás. Hay sin embargo una buena noticia: los profesores 

pueden lograr mucho si revisan y cambian sus prácticas de enseñanza en escuelas, colegios y 

universidades” (párr.1). Como lo afirma este autor, sin pensamiento crítico la escuela no estaría 

cumpliendo con su función formadora en la reflexión, el análisis, la autonomía y el 

establecimiento de juicios de valor como características de un pensador crítico.  

En concordancia con lo anterior, Vélez (2018) da cuenta de los resultados presentados en 

el último informe de las pruebas Pisa en Colombia en los que desvela que de los 13.718 

estudiantes que la presentaron, el 43% no logró los niveles mínimos de comprensión de textos 

escritos, el 66% no alcanzó los niveles mínimos en matemáticas  y el 49% no logró los niveles 

esperados en el área de ciencias. Estos datos evidencian que gran parte de esta población 

presentó falencias en las áreas evaluadas correspondientes a 2 y 3 años de escolaridad, 

ubicándose así, en el nivel 2 de los desempeños establecidos por la prueba; por lo contrario, solo 

el 1% se ubicó en los niveles 5 y 6.    
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Teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos, se podría deducir que esta 

población no emplea apropiadamente la información presentada en los textos, no infieren, no 

analizan ni evalúan críticamente, además, no toman decisiones acertadas en pro de la resolución 

de problemas personales, sociales o globales (Vélez, 2018). 

Así mismo, los resultados de los exámenes nacionales estandarizados (como la prueba 

SABER), refuerzan la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico desde las instituciones 

educativas. En el Informe Nacional de resultados de Examen Saber 11 del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación [ICFES] (2018), se presentó la descripción porcentual de los 

desempeños de los colegios públicos y privados, calendarios A y B, en los componentes de 

lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés.  Las instituciones 

públicas de calendario A tuvieron un porcentaje de un poco más del 50% en cada una de estas 

áreas1, resultados que pueden interpretarse como falencias que se presentan, desde diversas áreas 

del conocimiento, en la capacidad de reflexionar. Vale la pena destacar que el nivel de desarrollo 

de las operaciones de interpretación, argumentación, análisis e, incluso, la facilidad de comunicar 

ideas, interfieren positiva o negativamente en el desempeño en contextos académicos y sociales.  

 

Ahora bien, los resultados de estas pruebas son la evidencia de lo que sucede en la 

escuela, sin embargo,  esta situación se transpola a otros escenarios como la vida personal, 

 
1 lectura Crítica (54%), matemáticas (52%), ciencias naturales (51 %), sociales y competencias 
ciudadanas (51%) e inglés (52 %). 



17	
 

 

 

 
 

 

social, familiar e incluso laboral de los individuos; un claro ejemplo de esto, es la incapacidad de 

resolver conflictos, toma de decisiones acertadas, tener juicios críticos para evaluar información, 

y desenvolverse de manera autónoma y eficiente en diferentes contextos; esto se afirma cuando 

Robles (2019) planta que “desarrollar el pensamiento crítico para la vida académica y personal es 

un proceso fundamental en los seres humanos. Constituye un requisito imprescindible en la 

formación del conocimiento, para aprender, tomar decisiones y actuar” (p.14).  

1.4. Pregunta	de	investigación		
 

Con base en lo expuesto anteriormente, esta investigación responde a la pregunta ¿de qué 

manera la crónica urbana puede ser una estrategia didáctica para fortalecer el pensamiento crítico 

en estudiantes de décimo grado del Colegio Rogelio Salmona, IED de la ciudad de Bogotá, 

D.C.? 

1.5. Objetivos		
 

Objetivo	general		

Determinar de qué manera la crónica urbana puede ser una estrategia didáctica para fortalecer el 

pensamiento crítico en jóvenes de grado décimo del Colegio Rogelio Salmona, IED de la ciudad 

de Bogotá, D.C.  

Objetivos	específicos		
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1. Identificar los niveles del pensamiento crítico en jóvenes de décimo grado.  

2. Establecer la relación entre la escritura de la crónica urbana y el pensamiento crítico. 

3. Determinar los aportes de la crónica urbana para el desarrollo del pensamiento crítico.    

CAPÍTULO	2	

ANTECEDENTES	Y	MARCO	CONCEPTUAL	

2.1.	Antecedentes	

A continuación, se presenta la recopilación de investigaciones y estudios a nivel 

internacional, nacional y local que, por sus referentes, problemática estudiada, objetivos, 

metodología o por los resultados obtenidos aportan significativamente al presente proyecto.  

2.1.1.	Antecedentes	a	nivel	internacional		

Los trabajos de pregrado, maestría y doctorado seleccionados abordaron temáticas 

relacionadas con el pensamiento crítico y algunas estrategias para promover su fortalecimiento. 

Sánchez (2015), realizó un estudio con estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Niño Jesús de Praga de Perú con el propósito de identificar los supuestos, la 

interpretación e inferencia, la información, las implicaciones y consecuencias, la pregunta en 

cuestión, el punto de vista y el concepto incluidos un cuestionario de pensamiento crítico. Los 

resultados de la investigación descriptiva correlativa demostraron que los participantes 

percibieron de manera positiva el desarrollo de  los ocho elementos  del pensamiento crítico 
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evaluados que son “el propósito del pensamiento, pregunta en cuestión, información, 

interpretación e inferencia, concepto, supuestos, implicaciones y consecuencias, punto de vista”. 

(p 109) 

Durante el mismo año, en México, específicamente, en el Tecnológico de Monterrey, 

Clemens (2015) desarrolló una investigación titulada “Desarrollo del pensamiento crítico 

mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria” esta se caracterizó por tener un 

enfoque mixto con el objetivo de determinar si este tipo de aprendizaje promovía el pensamiento 

crítico en estudiantes de 6° grado. Los resultados exhibieron que la estrategia didáctica aplicada 

no fue muy significativa para el desarrollo de este tipo de pensamiento en cuanto a los resultados 

cuantitativos sin ser estos un parámetro determinante en el proceso de mejoramiento del 

pensamiento crítico, por otra parte, en cuanto al proceso  cualitativo los resultados fueron 

positivos, dado que evidenciaron que el pensamiento crítico es la formación de un juicio 

autorregulado y que la población de estudio interactuó  buscando un propósito común.  

Por su parte, Marciales (2003) pretendió verificar el proceso de cambio que tuvo lugar (o 

no) en el nivel del pensamiento crítico de 130 estudiantes de primer y último año, de cuatro 

carreras diferentes de la Universidad Complutense de Madrid, durante su paso formativo. En su 

tesis doctoral Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 

creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos, se explica de qué manera los 

educandos fueron sometidos a un programa de intervención para evidenciar tales modificaciones. 

Los resultados suministraron información sobre los cambios  a nivel de pensamiento, lectura y 
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escritura que presentaron los estudiantes de primer semestre  con respecto a los que finalizaban 

la carrera en las dimensiones sustantiva y dialógica. El estudio fue de exploratorio descriptivo.  

Dentro de los antecedentes a nivel internacional, se evidenció que existe una relación con 

esta investigación; estos pretendían  analizar el desarrollo del pensamiento crítico mediante 

diferentes estrategias y técnicas como el trabajo colaborativo,  un cuestionario y un programa de 

intervención, adicionalmente, el primer trabajo de pregrado titulado Percepciones sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes de la Institución Educativa Niño Jesús de 

Praga – Piura tomó como referencia a  Maureen Priestley quien también sustenta teóricamente 

la presente investigación desde la conceptualización y planteamiento de la taxonomía del 

pensamiento crítico que es una de las principales fuentes teóricas de este estudio. Por otra parte, 

Clemens (2015), como resultado a su investigación afirma que: 

Los	alumnos	de	sexto	de	primaria	cuentan	con	cierto	grado	de	desarrollo	del	PC,	y	

que	de	acuerdo	al	proceso	cualitativo,	el	uso	de	la	estrategia	didáctica	causó	un	

impacto	positivo	en	el	desarrollo	de	este	dentro	del	grupo	de	estudio,	así	como	

también	se	comprobó	que	el	pensamiento	crítico	es	la	formación	de	un	juicio	

autorregulado	para	un	propósito	específico.	(p.35).	

 Este trabajo guarda relación con la  presente investigación  ya que menciona similitudes 

frente a las concepciones del pensamiento crítico y la necesidad de implementar diferentes 

estrategias didácticas para el fortalecimiento del mismo; por último, en la investigación 
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Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias 

e inferencias en la lectura crítica de textos desarrollada por Marciales (2003), el autor concluye 

que los docentes deben utilizar estrategias pedagógicas que permitan ejercicios reflexivos para la 

formación de personas criticas capaces de responder a las demandas de una sociedad cambiante y 

democrática. En relación con lo planteado en esta propuesta, se hace evidente que el uso de 

algunas estrategias de enseñanza tiene impacto positivo en el fortalecimiento de diferentes 

operaciones mentales del pensamiento crítico, guardando una correlación con lo establecido en el 

proceso metodológico de este estudio.   

2.1.2.	Antecedentes	a	nivel	nacional		
 

Diversos estudios se caracterizan por hacer evidente tanto la necesidad como los 

resultados de desarrollar el pensamiento crítico como una habilidad desde las diferentes 

instituciones y etapas de formación académica.  Bien lo resalta Tamayo et al. (2015), el objetivo 

principal de la educación en la actualidad y, especialmente, desde el aula de clase, debe ser la 

formación de individuos integrales desde dimensiones del desarrollo humano y social, por lo 

que, en este apartado, se presentan tres  investigaciones que dan cuenta de dicho propósito. A 

saber:  

 El proyecto de maestría Desarrollo del pensamiento crítico para fortalecer la 

producción textual de Barrios et al. (2018), inscrito en la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Montería, Córdoba, tuvo como principal propósito analizar la producción textual que promoviera 

el desarrollo del pensamiento crítico en  los estudiantes del grado quinto de la Institución 
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Educativa Rodania, de igual manera tuvo como objetivo  diseñar estrategias pedagógicas que 

promovieran este tipo de pensamiento  a través de la producción textual de los estudiantes. Esta 

investigación de enfoque cualitativo desveló que la mayoría de textos producidos  son narrativos, 

no obstante, estos carecen de una estructura organizacional que no partían de aspectos básicos de 

coherencia y cohesión, de igual manera se pudo determinar que no desarrollaban las habilidades 

del pensamiento crítico, debido a la mecanización es su escritura donde se evidenciaba falta de 

juicios, opiniones propias, posiciones críticas y valorativas. Teniendo en cuenta lo anterior se 

planteó como propuesta de investigación un programa de estrategias pedagógicas que permitiera 

desarrollarlo y, a la vez, fortaleciera la creatividad literaria plasmada en sus escritos a través 

talleres tipo guía.   

Escobar y García (2014), de La Universidad de Antioquia, propusieron elaborar nuevos 

saberes que ayudarán a fortalecer los procesos educativos en la escuela, a través de la creación de 

crónicas literarias, con la intención de generar una transformación del pensamiento crítico 

reflexivo para lograr mediaciones en la sociedad actual. Esta investigación arrojó como resultado 

que, al realizar acercamientos literarios y sociales, los jóvenes comprendieron y adecuaron su 

práctica de convivencia, las relaciones interpersonales, sus miradas a los contextos mediáticos de 

manera crítica y aprendieron a repensarse para reformular nuevos modos de convivencia social y 

escolar. En este sentido, el uso de la crónica como una estrategia didáctica para fomentar las 

habilidades de pensamiento permitió explorar de manera significativa los contextos de los 

individuos, así como generar cambios desde el ejercicio educativo y de sus realidades.  
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En la escuela comunitaria de Tasco – Boyacá, Gil y Flórez (2011), estudiante de la 

Universidad Francisco José de Caldas, planteó la importancia de elaborar una propuesta 

metodológica que motivara la escritura y potenciará el pensamiento crítico para así llegar a 

cambios significativos en la comunidad. Con este proyecto se procuró estudiar referentes que 

incidieron en la producción textual de los participantes, además, se establecieron espacios de 

creación escrita a partir del desarrollo del pensamiento crítico. Gracias al enfoque cualitativo con 

perspectiva constructivista y metodología descriptiva, se obtuvieron resultados notables como la 

motivación hacia el acto de escribir, siendo este un medio trascendente de creación, imaginación, 

comunicación y, ante todo, transformación. Desde la postura crítica hubo mayor responsabilidad 

y compromiso frente a las actividades colectivas y los retos de transición que implica ser parte de 

ésta, todo desde la base de la reflexión, la capacidad de discernimiento y de cambio de sus 

realidades.  

En cuanto a  los antecedentes a nivel nacional, se vinculan de manera directa con la 

investigación, dado que  tienen en cuenta los contextos sociales de los participantes, lo cual 

permite la sensibilización, el acercamiento con sus realidades, la modificación de prácticas de 

convivencia y el establecimiento de relaciones sanas y asertivas, todo esto mediado por la 

producción textual, como una estrategia, ahora bien, la tesis titulada “La crónica literaria una 

excusa narrativa para la transformación del pensamiento crítico y reflexivo” se aproxima con 

este proyecto ya que pretende fortalecer los procesos educativos en la escuela, a partir de la 

creación de crónicas literarias.  



24	
 

 

 

 
 

 

2.1.3.	Antecedentes	a	nivel	local		

En este apartado se presentan cuatro investigaciones de pregrado y maestría referentes al 

fortalecimiento del pensamiento crítico de estudiantes de distintas instituciones educativas de 

Bogotá, así como a las habilidades y estrategias didácticas relacionadas con la producción 

textual.  

Los maestrantes en Lingüística de la Pontificia Universidad Javeriana, Lozano y Medina 

(2019), desarrollaron el proyecto titulado El fortalecimiento de habilidades de pensamiento 

crítico en la escritura de textos argumentativos de estudiantes de ELE nivel b2. Su propósito fue 

determinar cómo se revelaba el pensamiento de orden superior de manera natural y espontánea 

en un ambiente pedagógico creado alrededor de la escritura argumentativa. Los resultados de la 

investigación demostraron que, por medio el material didáctico elaborado, los estudiantes 

fortalecieron algunas habilidades propias de dicho pensamiento a través de la lectura y la 

escritura tales como interpretar un problema de una situación, analizar la idea principal de un 

mensaje, valorar distintas opciones, inferir las conclusiones de un argumento, tomar una postura 

y monitorear su proceso de argumentación (Lozano y Medina, 2019). 

La segunda tesis abordada pertenece a Rojas y Linares (2018), estudiantes del programa 

de Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.  La investigación 

Fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la escritura de crónicas literarias se realizó 

en el colegio Manuel Cepeda Vargas IED, ubicado en la localidad de Kennedy, con estudiantes 

de sexto grado. Los hallazgos permitieron establecer que la crónica, como tipología textual, 
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favorece una amplia convergencia para el desarrollo del pensamiento crítico pues no solo 

potencia las habilidades requeridas, sino posibilita analizarlas dependiendo del nivel de 

complejidad propio de cada grado de escolaridad. Como parte de los resultados, se afirma que la 

población de estudio fortaleció sus habilidades para hacer inferencias, llegar a conclusiones, dar 

su punto de vista y reconocer el de los otros (Rojas y Linares, 2018). 

En relación con el tema de la producción de crónicas, Tabares (2018) indagó por la 

manera en que la lectura semiótica de ciudad potenciaba el pensamiento crítico de las estudiantes 

del curso 902 del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, y cómo ello se podía evidenciar en 

la creación de crónicas urbanas. La estudiante de pregrado de la Universidad Pedagógica 

Nacional pudo concluir que el ejercicio permitió al estudiantado poner de manifiesto sus 

capacidades de clarificación de información, creación de premisas y resolución de problemas, 

todo ello asumiendo una postura interpretativa de la realidad, es decir, poniendo de manifiesto su 

pensamiento crítico. Con ello, logró determinar la pertinencia y favorabilidad de la lectura 

semiótica como el proceso con el cual se logran desarrollar habilidades del pensamiento 

(Tabares, 2018). 

Finalmente, la investigación de maestría de Bonilla y Castro (2017), se enfocaron en la 

descripción de las concepciones y prácticas de enseñanza de docentes sobre la escritura de 

crónica urbana en Educación Media de las instituciones Enrique Olaya Herrera y Juan Lozano de 

la ciudad de Bogotá. Los hallazgos dan cuenta de que a través de la producción textual se pueden 

ejecutar ciertos subprocesos cognitivos como la planeación, la ejecución y la evaluación, lo que 
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se puede interpretar como estrategias para fortalecer algunas habilidades del pensamiento crítico. 

Con relación a los propósitos sociales de este tipo de texto, se advirtió un interés en los 

participantes por escribir a través de sus experiencias de vida y de su cotidianidad. Como 

señalaron los autores  

Los colegios de Bogotá pueden valerse de estrategias pedagógicas y metodológicas como 

la presentada en esta investigación en torno a la crónica urbana, para estimular el 

desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento analítico sobre la cotidianidad 

en su contexto, en un ejercicio que vincule a maestros, estudiantes y comunidad 

educativa en general. (p. 180) 

Respecto a los antecedentes a nivel local, se podría concluir que en la ciudad de Bogotá 

las instituciones educativas han evidenciado interés por indagar el nivel de pensamiento 

crítico de los estudiantes y para esto se han establecido estrategias de fortalecimiento, un 

claro ejemplo de ello es la producción textual donde a partir del análisis se pueden 

ejecutar algunos subprocesos cognitivos como la planeación, la ejecución y la evaluación.  

2.2.	Esquema	de	fundamentos		
 

Las categorías teóricas que dieron soporte a la investigación, por estar directamente 

relacionadas con el tema, los objetivos y la pregunta problema, fueron pensamiento crítico, 

crónica urbana y estrategias didácticas. 
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La primera, se fundamentó desde diferentes autores que proporcionaron tanto la 

conceptualización como aquellas habilidades que permiten a los sujetos aportar 

significativamente con juicios y criterios eficaces a una sociedad cambiante. La categoría de la 

crónica, por su parte, hace referencia a una herramienta con la que, a través de su composición   

se proporciona la descripción de eventos que pueden cimentar y fortalecer los niveles de 

pensamiento crítico de los estudiantes. Por último, la estrategia didáctica, se ha constituido como 

un elemento imprescindible en el ejercicio educativo pues se constituye como aquellos recursos 

indispensables en los procesos de enseñanza y el aprendizaje para planear y organizar cualquier 

proyecto educativo. 

2.2.1.	Pensamiento	crítico	
 
 

El siguiente apartado tiene como propósito profundizar en el concepto de pensamiento 

crítico, a través de la propuesta de Jaques Boisvert, quien realiza una recopilación de autores que 

han conceptualizado este término, adicionalmente, se toma el planteamiento de Maureen 

Priestley, sobre los niveles de pensamiento crítico, teniendo en cuenta que uno de los principales 

objetivos de esta investigación es identificar los niveles del mismo en la unidad de análisis 

seleccionada.  

 

Boisvert (2004) y Priestley (2017) sustentan la primera categoría desde dos ejes: El 

primer eje abarca la conceptualización dada por las perspectivas de algunos autores que han 
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profundizado el concepto focalizándolo en la estrategia, la investigación y el proceso; y el 

segundo eje los niveles de pensamiento crítico planteados por Priestley (2017). 

Con base en los planteamientos de Villarini (2001), el pensamiento crítico es “precisamente	

esta	capacidad	del	pensamiento	para	examinarse,	criticar	y	ajustar	el	proceso	de	

pensamiento	tanto	en	sus	destrezas,	como	en	sus	conceptos	y	actitudes,	de	modo	que	

pueda	ser	más	eficaz	y	efectivo	en	lograr	sus	propósitos”	(p.	37),	es	decir,	que	para ello 

necesariamente, se debe hacer uso de las representaciones, operaciones y actitudes mentales. Las 

operaciones de este tipo se clasifican en: automática, sistemática, creativa y crítica, las cuales 

dan lugar a los tres niveles de pensamiento asociados. El pensamiento automático, estadio 

básico, no es muy elaborado; aparece como respuesta inmediata a la estimulación del ambiente. 

De manera directa, no se reflexiona sobre lo que se está pensando. El segundo nivel de 

pensamiento (sistemático) exige mayor complejidad en comparación con el anterior, puesto que 

hace uso de algunos recursos intelectuales como conceptos, destrezas y actitudes. Finalmente, el 

último estadio de pensamiento, el crítico, es considerado de orden superior; requiere de la 

estructuración del pensamiento, además de un nivel de autoconciencia y metacognición, es decir, 

pensar sobre lo que se está pensando.	

El término pensamiento crítico es comúnmente utilizado en diversos escenarios de la 

vida, especialmente, en la pedagogía que lo ha adoptado como propio. Este yace a mediados de 

los años 70 como alternativa de enseñanza, reemplazando la insatisfacción del momento por la 
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lógica formal.  La noción de la que se traduce es Critical thinking empleada por primera vez en 

1946 por el filósofo Max Black en uno de sus textos (Naessens, 2015). 

Ennis	(1985)	lo	define	como	un	“pensamiento	reflexivo	y	razonable,	centrado	en	

que	la	persona	pueda	decidir	qué	creer	o	qué	hacer”	(p.	48).	Así,	procesos	como	la	reflexión,	

la	razón	y	la	evaluación	están	implícitos	en	su	desarrollo.	Según	Espinosa	y	Castillo	(2017)	

el	pensamiento	crítico	son	“	aquellos	procesos,	estrategias	y	representaciones	mentales	que	

la	gente	utiliza	para	resolver	problemas,	tomar	decisiones	y	aprender	nuevos	conceptos”	(	

p.47);	lo	anterior	implica	ejecutar	habilidades	como	la	creatividad,	la	observación,	la	

deducción,	inducción,	los	juicios	de	valor,	la	suposición,	integración,	la	organización,	

derivadas	de	la	taxonomía	de	Bloom,	además	de	la	sensibilidad	hacia	los	demás,	estrategias	

retóricas	y	las	etiquetas	de	error,	propias	de	un	pensador	crítico.	Estas,	no	se	dan	de	

manera	ordenada	y	pueden	ser	interdependientes;	además,	se	dividen	en	cuatro	

subgrupos:	habilidades	de clarificación, de fundamentación, de inferencia y metacognitivas. 	

Por ello, es importante reconocer las doce disposiciones del pensador crítico: tener 

claridad de lo que se quiere comunicar, determinar y mantener una postura, evaluar la situación, 

buscar y ofrecer razones que sustentan un punto de vista, analizar buenas fuentes de información, 

buscar distintas alternativas de solución, ser preciso, reflexionar sobre las creencias propias, 

mantener la mente abierta, respetar los puntos de vista de otros, contener el propio juicio cuando 

las evidencias y las pruebas son todavía insuficientes, cambiar la postura si las pruebas obtenidas 
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no son concisas y hacer uso de las habilidades del pensamiento crítico (Espinosa y Castillo,  

2017). 

De tal manera, Ennis (1985) considera el pensamiento crítico como fundamental en todos 

los ámbitos de la vida debido a que es absolutamente razonable, requiere procesos cognitivos 

complejos privilegiando el raciocinio sobre otras funciones del pensamiento, se fundamenta 

desde la aparición de una situación compleja que implica la toma decisiones y conlleva a la 

ejecución de habilidades de un pensador crítico (Cardozo y Prieto, 2009). 

 Lipman (1998, citado por Marie-France et al., 2003) es otro de los autores que aportó a 

la construcción y definición de este concepto. El filósofo afirma que este tipo de pensamiento 

permite crear juicios críticos y reflexivos que sirven para refutar con argumentos concisos 

opiniones no fundamentadas. En sus palabras, “nos protege contra el hecho de creer de manera 

forzosa lo que nos dicen los demás, sin que tengamos la oportunidad de investigar por nosotros 

mismos" (p.23). De acuerdo con sus postulados, el pensamiento crítico se basa en habilidades y 

actitudes categorizadas en cuatro grandes grupos: conceptualización, razonamiento, traducción e 

investigación. Señala que habilidades como la evaluación de criterios, la autocorrección, la 

sensibilidad al contexto y el buen juicio, son aquellas que todo pensador crítico debe tener (De la 

Garza et al., 2003). 

Por su parte, Priestley (2017) define la noción como: 
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______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

5. Realiza	una	descripción	detallada	de	las	principales	características	del	carro.		

	
 

Imagen tomada de: https://www.autodato.com/clasicos-fiat-126 

 
A partir de la descripción realizada, genera categorías:  

Recuerda que una categoría es agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado (Priestley, 

2017). 

 
Ejemplo: amarillo, azul, rojo: característica 

Categoría a la que pertenece: color   

 

1._________________________________________________________________ 
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2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

 
7. Encuentra la relación de causa -efecto entre los siguientes conceptos. Marca con una X la 

respuesta acertada.  

1. ALCOHOL es la DESINHIBICIÓN como BORRACHERA es a ... 

A.  policía 

B. felicidad 

C.  resaca 

D.  gasto 

2. CALOR es a ... como ... es a CONGELACIÓN 

A. ropa - frio 

B.  temperatura - viento 

C.  evaporación - frio 

D. verano – frio  

3. TERREMOTO es a ... como ... es a RAYO 

A. tsunami - electricidad 

B. tierra - tormenta 

C. destrucción - tormenta 

  D. miedo - terror 
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Actividad tomada de: Test de analogías verbales de causa- efecto. https://www.tests-

gratis.com/tests_on_line/test-de-analogias-verbales-25-causa-efecto.htm 

 

8. Lee con atención las siguientes situaciones y analiza las posibles respuestas. 
EL CONDUCTOR 

Conduces un autobús, en el que se montan 18 personas. En la siguiente parada, se bajan 5 pero 
suben otras 13. Al llegar a la siguiente estación, se bajan 21 y se suben otras 4. ¿De qué color son 
los ojos del conductor y por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

EL OSO  

 
Un oso camina 10 Km. hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte, volviendo al punto del 
que partió́. ¿De qué́ color es el oso?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Actividades tomadas de: https://copsctenerife.es/wp-content/uploads/2020/03/Collins-M-S-75-
Fantasticos-Acertijos-De-Logica.pdf.pdf.pdf.pdf 
 
9. Analiza la siguiente imagen.  
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Imagen tomada de: 
https://www.google.com/search?q=por+favor+colombia+no+matador&tbm=isch&ved=2ahUKEwi7xtrn-
dTxAhWARTABHd8wCGEQ2-
cCegQIABAA&oq=por+favor+colombia+no+matador&gs_lcp=CgNpbWcQA1CgA1inDmCQEGgAcAB4AIAB_A
OIAZkKkgEJMC40LjEuNS0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=vrXnYLvvMICLwb
kP3-GgiAY&bih=760&biw=1424&client=safari#imgrc=jNqPUlR0r8n5NM 

¿Qué situación plantea la imagen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A partir de esta situación asume una postura crítica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Anexo E. Rúbrica de evaluación 

 

 

 



227	
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo F. Relaciones crónicas  

Reiteraciones Crónica 

 
REITERACIONES FRECUENCIA 

 
 Hurto 16 * 
 Familia 17 * 
 Escasos recursos 10  
 Barrio 15 * 
 Pobre 11  
 Humilde 2  
 Barras bravas 12 * 
 Habitante de calle 5  
 Drogadicción 6  
 Pobreza 20 * 
 Calle 14 * 
 Violencia 21 * 
 Rivalidad 5  
 Hinchas 7  
 Hambre 18 * 
 Droga 24 * 
 Robo 4  
 Intimidación 1  
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 Problemas sociales 25 * 
 Poder 14  
 Amigos 18  
 Amistades 18 * 
 Lugares públicos 14 * 
 Grafitis 1  
 Muerte 5  
 Consumir 20 * 
 Peleas 9 * 
 Banda 3  
 Territorio 1  
 Rehabilitación 22 * 
 Venganza 1  
 Dinero 16 * 
 Amenaza 1  
 Justicia social 2  
 Masacre 2  
 Maltrato 7 * 
 Corrupción 21 * 
 Alcohol 12  
 Riñas 3  
 Hogares 4  
 Conflicto 2  
 Fútbol 1  
 Miedo 7 * 
 Actos vandálicos 9  
 Vicio 3  
 Prisión 1  
      sustancia alucinógena 2  
 discusión 1  
 Policía 19 * 
 Fumar 2  
 Adicto 2  
 Adicción 1  
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 Victimas 1  
 Realidad 1  
 Inseguridad 1  
 Extorsión 2  
 Desigualdad 2  
    
 

Reiteraciones Pensamiento Crítico 

REITERACIONES 
FRECUENCI

A 
Malas amistades 13 
Adolescentes 5 
Violencia en el entorno social (Barras bravas) 15 
Abandono parental 15 
Toma de decisiones 16 
Explotación laboral 16 
Dinámicas familiares conflictivas 15 
Resolución de problemas 17 
Acciones corruptas 13 
Falta de oportunidades educativas y laborales 21 
Migración 17 
pobreza 20 
problemáticas familiares 17 
Riñas calleras 13 
Grupos armados 6 
Problemáticas sociales 18 
Microtráfico 14 
Delincuencia Juvenil 11 
Violencia Física / psicológica 12 
pandillas 7 
Consumo 6 
Alucinógenos Y alcohol 4 
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 Reiteraciones Estrategia Didáctica  

 

REITERACIONES FRECUENCIA 
Colegio 6 

Estudiantes 2 
Inteligente 1 

Enseñar 2 
Profesores 1 

Coordinador 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


