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APRESENTAÇÃO

Este e-book hace una mirada a las Ciencias humanas, más específicamente a la 
política de diálogo y colaboración. El libro electrónico explora cuestiones epistemológicas 
y metodológicas sobre la investigación em Ciencias humanas a partir de las propuestas de 
convergencia y superposición de temas y metodologías que se advierten cada vez más en 
la literatura actual, tanto por parte de investigadores en el campo de la Educación como de 
las ciencias sociales y humanas.

El trabajo consta de 20 artículos que tienen como objetivo comprender los contornos 
que las Ciencias Humanas y sus componentes establecen entre sí y con otros tejidos 
sociales. Es, por tanto, una necesaria actitud crítica frente al campo en toda su complejidad, 
para apuntar a sus reconfiguraciones, discusiones y los sentidos que los hechos educativos 
y otros producen en la contemporaneidad.

Los autores abordan aproximaciones psicológicas en la constitución del ódio; 
estudio de las maquiladoras y el sindicalismo en el norte de méxico; adolescente y jóvenes 
potencializando las competencias socioafectivas; concepciones diferentes en el alcance de 
uma competencia en normalistas y docentes formadores de docentes; periodismo, cine y 
radio del primer tercio del siglo xx; pensamiento crítico; componentes y elementos para re-
crear un programa de educación pertinente; proceso formativo en tiempos de contingencia; 
seguimiento a egresados de la escuela normal experimental huajuapan, generación 2012-
2016; historia local por medio de la oralidade; integración didáctica de “apps” relacionadas 
con la producción animal; servicio de calidad para funcionario públicos con discapacidad; 
interacciones, una estrateg ia alternativa; inclusión de género; factores psicosociales que 
determinan el desarrollo positivo, inclusión social a partir de la práctica docente, y sala de 
recursos multifuncionais.

Desde el punto de vista del campo de investigación, los temas abordan una 
configuración transdisciplinar.

Uno de los objetivos de este eBook es seguir proponiendo análisis y reflexiones 
desde diferentes puntos de vista: científico, educativo, social. Como toda obra colectiva, 
ésta también necesita ser leída teniendo en cuenta la diversidad y riqueza específica de 
cada investigador. 

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, temas, asuntos, 
problemas, puntos de vista, miradas y miradas, este libro electronico ofrezca un aporte 
plural y significativo.

Edwaldo Costa
Suélen Keiko Hara Takahama
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CAPÍTULO 7
 LOS FORMADORES DE DOCENTES Y SUS 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO

Araceli García González
Instituto Superior de Ciencias de la Educación 

del Estado de México
Maestría en Investigación de la Educación

Estudiante de Doctorado

RESUMEN: La parte central de este artículo 
tiene por objeto presentar los resultados de una 
investigación realizada a formadores de docentes 
de dos Escuelas Normales del Estado México, a 
fin de conocer las representaciones sociales que 
tienen sobre el pensamiento crítico y la forma en 
que estas se relacionan con la implementación 
de acciones didácticas para su desarrollo; en el 
sentido de que una representación social prepara 
para la acción (Moscovici, 1979). Los resultados 
indican que las representaciones sociales que los 
docentes tienen, son confusas y están alejadas 
del concepto de pensamiento crítico; por lo 
tanto representa una dificultad para transformar 
sus prácticas educativas hacia situaciones que 
promuevan su desarrollo.
PALABRAS CLAVE: Acción didáctica, 
formadores de docentes, pensamiento crítico, 
representaciones sociales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El DPC se ha presentado en planes y 

programas de todos los niveles educativos, 
como una exigencia nacional e internacional; por 
lo que las escuelas normales no escapan a esta 

dinámica. En torno a dicha exigencia, se han 
implementado políticas y diversas propuestas 
educativas para promover su desarrollo; sin 
embargo, los resultados no son los esperados. 
Los egresados de las escuelas normales, de 
manera general, parecen estar preparados sólo 
para funcionar desde una perspectiva técnica 
y para continuar repitiendo lo que han venido 
aprendiendo y experimentando a través de 
sus largos años de escolaridad; a pesar de los 
cambios sociales y de las reformas educativas 
(Ducoing, 2014a y 2014b).

Saiz y Rivas (2008), por ejemplo, 
sostienen que los esfuerzos realizados para 
desarrollar “las habilidades fundamentales 
del pensamiento [crítico] casi siempre han 
fracasado” (p. 2), sobre todo al utilizarlas en 
ámbitos cotidianos. Y, Lara (2012), concluye 
que el modelo educativo actual no forma 
profesionales con PC; por lo que, desde 
su perspectiva, continúa siendo un asunto 
pendiente de la agenda educativa. Con base 
en lo anterior, la lista de investigaciones con 
resultados negativos, es bastante larga. Incluso, 
Herrera, (2008) en su minucioso análisis sobre 
las contribuciones logradas en el DPC y su 
estado actual, se atreve a poner en tela de juicio 
lo que algunos resultados de investigaciones 
pretenden haber logrado. 

Dada la situación descrita anteriormente y 
con la consideración de Moscovici (1979), quien 
sostiene que las representaciones sociales 
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influyen en la preparación para la acción; para la acción didáctica en este caso, se planteó 
la situación de que la pregunta que tendría que hacerse antes que nada sería ¿cuáles 
son las representaciones que los formadores de docentes tienen sobre el pensamiento 
crítico? Y ¿cómo se relacionan estas representaciones sociales con la posibilidad de 
promover el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes en formación? Mismas que 
se convirtieron en el objeto de esta investigación. Cuyo objetivo es conocer las RS que 
los formadores de docentes tienen sobre el PC e identificar la relaciónentre las RS y la 
posibilidad de promover el desarrollo del pensamiento crítico.

MARCO TEÓRICO: LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO

Al ser las RS una forma de conocimiento de sentido común, resultado de las 
interacciones sociales y comunicativas que establecen formas de pensamiento social 
en un contexto determinado (Jodelet, 1996); preguntarse por las RS que los formadores 
de docentes han construido sobre el PC y los elementos que lo componen (Moscovici, 
1979), conlleva a comprender de cierta manera, las acciones didácticas que se pudieran 
emprender con la finalidad depromover el DPC. Dado que el sujeto social “basa la actividad 
representativa en la reproducción de esquemas de pensamiento socialmente establecidos” 
(Jodelet, 1986, p. 480).

Abric (2001), aclara la pertinencia de esta exploración, porque considera que las 
RS funcionan como “sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de 
los individuos con su entorno físico y social, ya que determina sus comportamientos o sus 
prácticas. Es una guía para la acción” (p. 13). Entonces, conocer la forma en que ha llegado 
el fundamento teórico del PC a formadores de docentes, la forma en que lo han interpretado, 
e incluso, la importancia que le otorgan, será significativo, porque la interpretación y el 
sentido dado a sus representaciones marcan la pauta para fomentarlo (Banchs, 2000).

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se utilizó la teoría planteada por 
Moscovici (1979), quien se refiere a las RS como una “red de conceptos e imágenes 
interactuantes cuyos contenidos evolucionan a través del tiempo y el espacio” (p. 220) o 
bien, como “constructo psicológico y social, abordando su elaboración a partir del sujeto-
alter-objeto” (p. 220). Es decir, en toda relación sujeto-objeto siempre están en interacción 
otros sujetos, llamados alter. Las RS son una modalidad particular de conocimiento, que 
se construye a partir de la relación entre conocimiento cotidiano y la popularización de 
una teoría científica, cuya función es darle sentido a los comportamientos sociales y la 
comunicación entre individuos de un grupo social; un saber de sentido común que nos da 
seguridad para actuar. Un saber social, colectivamente construido y compartido (Jodelet, 
1996).

Son conocimientos de sentido común, socialmente elaborados y compartidos, en 
una relación dialéctica entre lo social y lo individual; pero que generalmente se desprenden 
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de una teoría científicamente construida o teóricamente sustentada. Es el conocimiento 
que tenemos y usamos acerca de los eventos naturales y fenómenos sociales, de los que 
difícilmente podemos prescindir; que tiene reconocimiento y aplicación a nivel social; y, 
se transmite por medio de la educación y los medios de comunicación masiva (Moscovici, 
1979 y 1996 y Jodelet, 1996). Entonces, conocer la RS del PC es dar cuenta de la forma 
en que ha sido procesada la información bajo circunstancias cotidianas (Moscovici, 1996), 
compartida e interiorizada por el formador de docentes; así entender su desempeño. 
Porque las RS hacen posible la orientación objetiva del comportamiento para lograr un 
objetivo determinado.

Por lo que respecta al PC, se implementa en planes de estudio para la formación de 
docentes a finales de los 90’s. Desde entonces, ha formado parte de los rasgos del perfil de 
egreso como competencia transversal. Con el propósito de que el futuro docente aprendiera 
a valorar críticamente la información escrita, aplicarlo en su desempeño profesional y lograr 
resultados educativos óptimos; así mismo se proyectaba el fomento de la construcción de 
argumentos, la investigación, problematización y solución de problemas (SEP, 2002). 

En las dos últimas reformas educativas realizadas para continuar con el 
fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales; el ACUERDO número 650 por 
el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación 
Preescolar, (SEP, 2012) y actualmente, el ACUERDO número14/07/18 por el que se 
establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación del 
maestro de educación básica que se indican (SEP, 2018a); permanece en el perfil de 
egreso, la propuesta de promover el desarrollo y uso del PC; para la solución de problemas, 
la toma de decisiones, el uso de la información y el manejo de las TIC; también como 
competencia genérica. 

Los planes de estudio referidos anteriormente son reiterativos en el hecho de que 
“el proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones de mediación pedagógica que 
involucran una actividad coordinada de intención-acción-reflexión entre los estudiantes y el 
docente” (SEP, 2018a, p. 54). Desde esta tendencia educativa, el docente continúa siendo 
agente clave para la implementación de un programa y para obtener logros académicos 
exitosos (UNESCO, 2015). Así que el logro de los fines educativos, depende en gran 
medida de las representaciones sociales que tengan los docentes en este caso, sobre el 
PC, mismas que los preparan para la acción didáctica.

Sin embargo, el PC es un concepto que ha llegado a los formadores de docentes 
a través de una lista de competencias que conforman el perfil de egreso y un sinnúmero 
de discursos políticos que se refieren a ello. Pues aunque existen libros, investigaciones, 
programas y artículos referentes al tema son documentos que no fácilmente se encuentran 
entre las consultas que hacen los docentes. En la entrevista realizada se observa que 
fundamentan sus prácticas más en el sentido común que en el conocimiento sustentado en 
información necesaria; en la opinión antes que en la argumentación.
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Ahora bien, para profundizar en la búsqueda de la RS, ha sido conveniente explorar 
un poco sobre el PC y algunos de los elementos didácticos. Parece viable entenderlo 
como una relación de comunicación consigo mismo y con los demás; como una forma de 
provocar el hábito de experimentar el pensamiento más allá de lo ya establecido, de lo ya 
dado, de las estructuras sociales consolidadas; por medio de preguntas que problematicen 
realidades observadas y vividas, o de investigaciones que lleven a comprender algunos 
hechos sociales, a explicarlos de manera argumentada y a proponer alternativas diferentes 
ante decisiones que se deben tomar en la vida cotidiana.

Ennis fue uno de los pioneros en el estudio del pensamiento crítico; y lo define como 
“aquel pensamiento razonable y reflexivo que se focaliza en decidir lo que hemos de creer 
y hacer” (como se citó en Lipman, 1998, p. 172). Se manifiesta en el contexto cercano a la 
resolución de problemas, e implica evaluar e inferir. Su convicción influyó a tal grado que en 
todos los niveles educativos se pretendía desarrollar “habilidades de pensamiento crítico” 
(De-Juanas, 2013, p. 298). Marcó el inicio de un nuevo interés educativo al reconocer que 
el PC es factible de ser desarrollado y “mejorado mediante la educación” (De-Juanas, 2013, 
p. 299).

Lipman (1998), consciente de que los métodos de enseñanza abren un abismo entre 
el pensamiento escolar y el cotidiano, generó un movimiento con la finalidad de trabajar 
entre otros, el PC desde la educación. En primer lugar, relaciona al pensamiento crítico 
con el saber y a este con la emisión de juicios a partir de criterios; vinculados a su vez 
con la aplicación del conocimiento y la experiencia a la práctica. Aunque los juicios se 
deben postergar el mayor tiempo posible, hasta que se tengan criterios y argumentos 
consolidados; sin embargo, no necesariamente deben ser definitivos, pues la vida, las 
circunstancias, los criterios cambian de manera constante y tener un PC también implica 
reconocer la relatividad de un juicio emitido previamente.

Lipman (1998), destaca cuatro características que están directamente relacionada 
con el juicio. Afirma que “el pensamiento crítico es un pensamiento que 1) falicita el juicio 
porque 2) se basa en criterios, 3) es acutocorrectivo y 4) sensible al contexto” (p. 174) y al 
referirse al PC como pensamiento hábil, también comparte la idea con Ennis y Piette sobre 
su relación con el dominio de habilidades intelectuales.

La relevancia del PC desde la postura de Lipman (1998), radica en pretender que 
el estudiante vaya más allá del pensar. Para ello, se habrá de ejrecitarlo en la construcción 
de juicios y argumentos; así como incrementar la cantidad y calidad de significados; e 
incorporar la investigación y la innovación en su vida diaria. Pitte (como se citó en Díaz y 
Montenegro, s/a) a su vez, destaca la capacidad de clarificar información, elaborar juicios y 
evaluar la información. El pensamiento crítico “es la clave del desarrollo educativo” (Lipman, 
1998, p. 185) en la sociedad del conocimiento. 

El PC supone entonces experimentar constantemente ante las circunstancias de la 
vida; cuestionar, argumentar, darse cuenta de qué y cómo se aprende a través de ejercicios 
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metacognitivos. Cuestionar y resolver problemas cotidianos complejos, la capacidad para 
acceder al uso discriminado de la información y la tecnología, la toma de decisiones 
conscientes (UNESCO, 2017) y fundamentadas. Averiguar en diálogo con el otro. Aprender 
a ser libres de pensamiento, sentimientos y acción. Permite interactuar en una sociedad 
plural, protegerse de manipulaciones, adquirir conciencia de los vaivenes sociales y 
políticos (Boisvert, 2004).

Esta convergencia en documentos diferentes aporta herramientas para distinguir 
macro-elementos provisionales que posiblemente son importantes en la conformación de 
una didáctica que pudieran emplear los formadores de docentes en la promoción del DPC 
durante el proceso de formación de los docentes: aprendizaje basado en problemas, uso 
de la argumentación y de la metacognición. “Se requiere mayor profesionalización de los 
educadores para que sean capaces de enfrentar los problemas que se presentan en las 
aulas, fundamentando su labor en los enfoques educativos actuales” (Ramírez, 2013, p. 
8) y fuera de dichos enfoques. En este sentido, se busca que las prácticas educativas, 
estimulen el trabajo colaborativo, la solución de problemas, el fortalecimiento de habilidades 
del pensamiento, la construcción de argumentos y el uso de la metacognición para regular 
el proceso de aprendizaje; de forma habitual, gradual, transversal y sistemática.

Con esto se cierra el preámbulo sobre las representaciones sociales y el pensamiento 
crítico. En adelante se trabaja sobre lo que pudiera ser la representación social que los 
formadores de docentes tienen con respecto al PC y la posibilidad de desarrollarlo en los 
futuros docentes. No sin antes mencionar el proceso metodológico que se utilizó durante 
la investigación.

METODOLOGÍA
Conocer las RS que los docentes tienen sobre el PC ha sido posible utilizando la 

información obtenida de dos fuentes: la revisión de la teoría planteada por Moscovici (1979) 
relacionada con las representaciones sociales y la teoría sobre el PC, a efecto de concebir 
una aproximación coneptual. Moscovici (1979) plantea que las técnicas más adecuadas 
para la investigación de campo son aquellas que interrogan a la población de un contexto 
social. Así que se emplearon entrevistas semi-estructuradas, una encuesta descriptiva y el 
uso de un diario para registrar las conversaciones espontáneas que los docentes hacían 
sobre el tema de investigación. 

Se aplicó una encuesta y entrevista semiestructurada a formadores de docentes 
de dos Escuelas Normales del Estado de México; retroalimentadas con la observación de 
conversaciones entabladas en diferentes situaciones de formadores de docentes, de la 
cual se han obtenido los datos motivo de análisis. Con la entrevista semi-estructurada se 
pudieron identificar los elementos de PC que manejan los formadores de docentes, la forma 
en que lo conceptúan y algunas estrategias que sugieren para promover su desarrollo en 
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los docentes en formación.
Durante la revisión teórica se fue construyendo una matriz de contenido, en la que 

se fueron seleccionando ideas relevantes (Corti, 2006 y Vilajosana, 1987). Posteriormente, 
estas ideas se convirtieron en indicadores y finalmente en preguntas. La construcción de 
esta matriz tuvo la finalidad de apoyar la construcción de los instrumentos que se utilizarían 
en la investigación de campo. De las preguntas e indicadores se retomaron aspectos para 
observar. Se conformó la guía de entrevista semi-estructurada (Gibbs, 2010), la encuesta 
descriptiva (Mayntz, Holm, Kübner, 1993) y un diario de campo, en el que se fueron 
registrando conversaciones relevantes.

Con los datos obtenidos, se hizo un proceso de codificación para identificar tópicos, 
con los que se hizo “un análisis más detallado” (Coffey y Atkinson, 2003, p. 42), que permitió 
la construcción de categorías empíricas y la identificación de hallazgos para comprender 
la relación existente entre la RS que el formador de docentes tiene sobre el PC y la forma 
en que dicha representación es un eje para moldear o guiar las prácticas de intervención y 
los resultados educativos.

RESULTADOS 
Investigar la forma en que la posibilidad de desarrollar el PC se inserta en la educación; 

específicamente en la formación inicial de docentes, da cuenta de sus condiciones sociales 
y de su vida profesional cotidiana; del alcance logrado en la reconstrucción de dicha teoría 
(Moscovici, 1979 y Jodelet, 1996) por ende; tamabién de la interdependencia con las 
acciones didácticas educativas. En este sentido, identificar las RS de los formadores de 
docentes sobre el PC, apuesta a proporcionar apenas un acercamiento a la comprensión 
del por qué se desarrolla o no el PC, como parte del perfil de egreso de los docentes en 
formación. Porque, esta construcción social aproxima la teoría en torno al PC y conlleva a 
la acción individual o colectiva (Jodelet, 1996).

Al hacer entrevistas semi-estructuradas a docentes de Escuelas Normales del 
Estado de México para conocer lo que entendían por PC, se ha encontrado que en efecto, 
circulan entre los formadores de docentes formas de conocimiento de sentido común, 
relacionadas de cierta forma, con la teoría en que se sustenta esta competencia genérica y 
eje que conduce las prácticas de intervención. Es decir, son sus representaciones sociales, 
porque “la mayoría de las personas interpretan lo que les llega, se hacen una opinión…, y 
actúan en consecuencia” (Moscovici, 1979, p. 12). 

Entre las respuestas obtenidas sobre la forma en que los docentes conceptualizan 
el pensamiento crítico, se destacan dos perspectivas, una que va más relacionada con la 
emancipación y la resistencia a la vida institucional (Freire, 2005; McLaren, 1997) y otra 
que tiene más acercamiento a la teoría del pensamiento crítico de Ennis, (2005); Lipman, 
(1998) y Saiz, (2017). Desde la primera perspectiva, fue común que lo expresaran como 
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“un tipo de pensamiento que se relaciona con la búsqueda de la emancipación” (ENTEDL1) 
con personas que cuestionaban su realidad, que defendían su autonomía y que discutían 
cobre un tema desde diferentes perspectivas (Freire, 1997). 

Pero a su vez, hubo quien rebasó los límites, pues lo relacionaron con “los sujetos 
de izquierda, rebelde; hasta inflexibles y de reacción contraria a la normatividad” (ENIDG). 
Una descripción que llamó la atención fue la relación que hacen con su antónimo como 
“personas dóciles y obedientes” (ENTEDA y ENIDG); y el motivo por el cual fue importante 
en esta investigación se debió a que hablan de “la docilidad de los estudiantes normalistas 
en contraposición del estudiante universitario como sujeto crítico con actitud rebelde y de 
izquierda” (ENIDM y ENTEDL). Incluso, un informante hace alusión a una experiencia: 
“me dijo un universitario que como soy normalista, entonces soy obediente y por lo tanto 
difícilmente crítico” (ENTEDR).

Desde un acercamiento a lo que se propuso como la segunda perspectiva, se 
describe al PC como “una forma de pensar y ver el mundo en el que el sujeto critica 
una situación, emite juicos, asume una postura” (ENTDB). También lo relacionan con “el 
pensamiento que cuestiona, que problematiza” (ENIME) o se refieren a “aquella persona 
que no se deja influir por los demás, porque razona siempre ante las circunstancias y 
situaciones que se le presentan y que resuelve de la mejor manera” (ENIDI). Si esto lo 
contrastamos con la teoría, lo están relacionando indirectamente con el planteamiento de 
problemas, la problematización de la realidad, la solución de situaciones problemáticas de 
la vida cotidiana; así como la toma de decisiones (Boisvert, 2004; Ennis, 2005; Herrera, 
2008; Lipman, 1998 y Saiz y Rivas, 2008). “Una persona crítica es aquella que sabe resolver 
los retos que su situación cotidiana le presente” (ENTDP).

 También lo refieren como “una manera de pensar sobre cómo llevamos a cabo 
nuestro trabajo y hacemos la reflexión antes, durante y después” (ENIME, 2019). Se 
observa con frecuencia la similitud que hacen con el pensamiento reflexivo: el “tipo de 
pensamiento que permite reflexionar sobre situaciones, sucesos o experiencias, para 
mejorar” (ENIPMJ); tienden a manifestarlo como lo mismo, a pesar de sus diferencias. Sin 
embargo, a su vez están trayendo a cuenta el ejercicio metacognitivo (Campirán, 2005 y 
Buron, 2002) como ese ejercicio de regulación del conocimiento “al analizar lo que se hace, 
lo que faltó y la forma en que se puede mejorar, un ejercicio que se hace siempre en la vida 
cotidiana” (ENIDM).

En la segunda pregunta, se les pide identificar algunos elementos del PC y los 
más considerados fueron la reflexión, el análisis, la crítica, los juicios, las preguntas y las 
habilidades. Desde la teoría que sustenta esta investigación, se puede decir que dejaron 
de lado la argumentación y la metacognición básicamente. Sin embargo, si vinculan al 

1 En adelante se utilizará la siguiente nomenclatura para referir a los informantes: EN (Escuela Normal), X (clave que la 
identifica), Y o YY (formación académica del informante) y Z (inicial que identifica al informante). Investigación de campo 
realizada entre octubre y diciembre de 2019.
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pensamiento crítico con una expresión clara y coherente que de cierta forma se acerca a la 
argumentación y; como lo vimos anteriormente, también lo vinculan con el ser conscientes 
(Campirán, 2005) de qué aprenden, cómo lo aprenden (Burón, 2002) y la forma de mejorar 
los resultados (Herrero, 2018).

Ya profundizando un poco más, se les preguntó sobre qué hacer para desarrollar 
el PC y de cierta manera, los formadores de docentes saben que es necesario “romper 
paradigmas educativos existentes para trascenter hacia una educación que haga pensar 
a los alumnos” (ENTEDY). En este sentido, la mayoría se inclina por utilizar “preguntas de 
reflexión (se continúa relacionando el PC con el reflexivo), después aparecen las preguntas 
que obliguen al alumno a dar explicaciones, a hacer propuestas o a manifestar una postura” 
(ENIMM, ENIEDJ, ENTEDN). Algunos más opinaron sobre “la necesidad de provocar 
que el alumno pregunte y resulva problemas” (ENIDI, ENIDG, ENTEDR). Situación que 
relacionada con la teoría no está muy alejada, pues desde los autores revisados (Botero, 
Alarcón, Palomino y Jiménez, 2017; Ennis, 2005; Lipman, 1998), la propuesta es trabajar 
con el planteamiento de problemas (Pozo, 1998) que provoquen el desarrollo de habilidades 
cognitivas, la argumentación y la metacognición en una red compleja de relaciones y 
operaciones cognitivas. 

Se observa que asumen como una forma de DPC, poner al alumno ante una 
situación en el que se pregunte qué hizo, cómo lo hizo y cómo puede mejorar (ejercicio 
metacognitivo); o bien, partir de una pregunta detonadora para desarrollar un tema de 
estudio (una estrategia del ABP). Comentan que conjugan incluso, el análisis por ejemplo 
de lecturas a partir de preguntas de reflexión y que piden a los alumnos razones del por 
qué piensan lo que piensan. Estos docentes, consideran como estrategia fundamental, 
cuestionar al alumno; plantearle preguntas de reflexión para que el alumno haga inferencias, 
dialogue o emita una postura. Que de cierta forma tiene alguna relación con la construcción 
de argumentos (Toulmin, 2007 y Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989).

No obstante, cuando se pretende profundizar por ejemplo en la forma que conducen 
la construcción de argumentos o el nivel de exigencia en las respuestas formuladas por 
los alumnos, dan cuenta de que frecuentemente se deja de lado la teoría sobre la que se 
trabaja y se quedan en el nivel de opinión; situación que no contribuye a DPC. Utilizan 
parte del discurso del pensamiento crítico, pero “las palabras cambian de sentido de uso” 
(Moscovici, 1979, p. 19), porque los docentes traducen e interpretan lo que por discursos 
oficiales, documentos y medios masivos les llega, haciendo una construcción de la teoría 
desde su conocimiento de sentido común.

Continuando con esta exploración, otros maestros tiene la idea de que el pensamiento 
crítico es hacer que el alumno piense por sí mismo, que tome decisiones y que pregunte 
por todo aquello que le causa duda, extrañeza o incongruencia. Coinciden en el hecho 
de destacar el planteamiento de preguntas abiertas; y entonces, pretenden que utilizar 
el debate o poniendo al alumno en dilema es un buen ejercicio. No obstante, sucede que 
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el formador de docentes se olvida o le da poca importancia al uso de la fundamentación 
teórica; en consecuencia, el alumno “argumenta” sólo a partir de su conocimiento de 
sentido común y de opiniones. Situación que probalemente está lejos de provocar el uso 
del pensamiento crítico.

Destacan también, que el PC se relaciona con la emancipación del sujeto, con el no 
estar de acuerdo con las instituciones, o lo institucionalizado. No obstante, el pensamiento 
crítico también requiere humildad intelectual (Cruz, 2014) para aceptar incluso, cambiar las 
concepciones cuando los argumentos no son suficientes o bien los argumentos de los otros 
rebasan los propios (Lipman, 1998).

Otra estrategia, aparentemente recomendabel para el DPC es la construcción de 
ensayos argumentativos; por la posibilidad que da al alumno para dar razones y argumentos 
convincentes o persuasivos; que parten del fundamento teórico, su análisis y toma de 
decisiones. Sin embargo, al revisar algunos “ensayos” redactados por los docentes en 
formación se encuentra que apenas transcriben un tipo resumen del tema propuesto.

La propuesta planteada en el plan y programas de estudio para evaluar, es la 
formativa, cuya característica es la de promover la metacognición. Los docentes hablan 
de ella, la tienen presente y dicen usarla, pero cuando se explora sobre la forma en que la 
utilizan, se concluye que posiblemente se asemeje a una evaluación continua, pero dista 
mucho de ser formativa y más, que ponga en juego la autorregulación del conocimiento, 
propia de la metacognición.

Es decir, hay conocimiento cotidiano y de sentido común, les ha llegado información 
al respecto por medio de programas, cursos, artículos de revista o algunas lecturas; que 
posteriormente dialogan o disertan sobre ello en sus reuniones de trabajo académico o en 
diálogos de pasillo; y con base en sus concepciones pretenden actuar para contribuir al 
DPC. Estas son las RS que han construido sobre el PC.

Sin embargo, hay una gran contradicción en las respuestas que dan a la pregunta 
sobre la posibilidad de desarrollar el PC en los docentes en formación. Los informantes 
parecen coinicdir casi en absoluto con la situación de que no es posible DPC; sobre todo 
porque no conviente al estado, pues “despertaría consciencias y se reclamarían abusos” 
(ENTPMP) y “el que los alumnos piensen ocasiona problemas sociales” (ENIDG). Por ello, 
“si hay un programa que esté dando resultados, lo cancelan” (ENTEDL). Así que “la Escuela 
Normal, normaliza” (ENTEDA), incluso porque hay cursos en los que “no hay posibilidad de 
DPC por las características del mismo” (ENIEDF). Entonces, en estas circunstancias, los 
docentes se olvidan de trabajar con esta competencia de índole transversal (SEP, 2002; 
SEP, 2012; SEP, 2018a y 2018b). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los formadores de docentes han construido una RS sobre el pensamiento crítico, 
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que tiene congruencia con la teoría que lo sustenta. Si se hallaron dos perspectivas, se debe 
a las fuentes de las que se deriva dicha teoría. Provocando con ello ambigüedades y hasta 
vaguedades. No obstante, reconocen algunas posibles acciones didácticas promotoras de 
su desarrollo; pero carecen de las estrategias pertinentes, porque las diferentes teorías 
que sustentan sus representaciones generan apenas un conocimiento de sentido común 
y en consecuencia confusiones que obstaculizan la intervención docente pertinente para 
participar en dicha tarea.

 Los docentes tienen saberes y conocimiento empírico relacionado con el PC, 
pero no logran construir un concepto, porque sus fuentes de información provienen de 
diferentes medios de comunicación, de planes y programas de estudio, del discurso 
educativo y políticos; pero pocas veces de fuentes primarias. Así se va conformando una 
representación social, un conocimiento que tiene acercamiento a la teoría, pero carente 
de sustento teórico que las fortalezca. En consecuencia, retomando la situación de que 
las RS preparan para la acción, surgen dificultades, o las acciones didácticas suelen ser 
incompletas o asistemáticas, logrando resultados escasos.

En efecto, los resultados de esta investigación señalan que las RS del PC son 
controversiales; y si además consideramos que las personas actúan de acuerdo con sus 
representaciones; entonces es posible deducir que los formadores de docentes tienen 
serias dificultades para promover su desarrollo y que una de las causas por las cuales 
no se DPC en las Escuelas Normales, es la ausencia de un concepto fundamentado; sus 
elementos, estrategias, acciones didácticas y prácticas de intervención. 
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