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Resumen 

Uno de los propósitos centrales de la educación en los diferentes niveles educativos 

es aportar a la formación de pensamiento crítico en los estudiantes. Son muchas las 

perspectivas teóricas desde las cuales se conceptualiza el pensamiento crítico, tal es 

el caso de aquellas centradas en el desarrollo de capacidades en los estudiantes, las 

centradas en las competencias, en habilidades, en disposiciones y en criterios, entre 

otras. Consideramos que en el contexto escolar la perspectiva de pensamiento crítico 

que debe primer es aquella de dominio-específico; en consecuencia, presentamos un 

modelo conceptual para la formación de pensamiento crítico en el contexto de la 

enseñanza y el aprendizaje de la biología. 
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Introducción 

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo del pensamiento 

crítico en dominios específicos, en nuestro caso en biología, considera la naturaleza 

propia del campo específico de conocimiento y los nuevos problemas que hoy se 

requieren enfrentar. A manera de ilustración, en el ámbito de la enseñanza de la 

biología hoy requerimos conocer cómo se argumenta, se agencian la metacognición 

y las emociones, cómo se resuelven problemas, cómo participa este campo en la 

construcción de ciudadanía, cuáles son los lenguajes de la biología, entre muchos 

otros aspectos. Según Tamayo (2021a), pensar críticamente en biología exige la 

participación de la dimensión centrada en los usos de lenguajes y procesos 

argumentativos; asimismo, requiere tener en cuenta la tipología de problemas 

propios de la biología, las formas de conceptualizarlos y de resolverlos, por ejemplo, 

problemas relacionados con la evolución en biología; además, exige agenciamiento 

de los procesos de aprendizaje, dimensión esta que pone en relación la historia de 

aprendizaje del estudiante, su experiencia, con la naturaleza de la biología. Aspecto 

este último que se imbrica con el papel determinante de las emociones-motivaciones 

en toda acción humana y, por ende, en aquellas en las cuales las personas piensan 

y actúan críticamente en los campos de las ciencias naturales.  La interacción entre 

estas cuatro dimensiones del pensamiento crítico (ver figura 1) permite lograr una 

comprensión más profunda acerca del desempeño de los estudiantes y, asimismo, 
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da posibilidades para identificar posibles obstáculos que se constituyan en amenazas 

al interior de cada una de las dimensiones analizadas o en la interacción entre ellas 

y, que permitan, a su vez, orientar acciones educativas en función de lograr mayores 

desarrollos en cuanto al pensamiento crítico de los estudiantes. A la base del 

desarrollo del pensamiento crítico, y de multiples habilidades y competencias, se 

encuentran las creencias epistemológicas de las personas (Muis, 2008).  

Figura 1: Modelo general para el estudio del pensamiento crítico dominio-específico 

(PCDE). Se señalan las cuatro dimensiones constituyentes del modelo PCDE: 

Argumentación (A), Metacognición (M), Emociones (E-M) y Solución de Problemas 

(SP).  
 

En términos generales se encuentran resultados de investigación que 

relacionan las creencias epistemológicas específicas de dominio con el rendimiento 

de los estudiantes (Hofer 2000), con la comprensión y cambio conceptual (Tamayo y 

Sanmartí, 2007), con la argumentación (Ruiz, et al., 2015) y con el pensamiento 

crítico dominio-específico (Tamayo, 2014; 2021a; 2021b), así como con el interés de 

los estudiantes frente a los temas de estudio. En ese proceso gradual de aprender 

conceptos y teorías, de resolver problemas contextualizados y de avanzar en la 

gestión de sus aprendizajes y de sus emociones-motivaciones en el campo específico 

de aprendizaje de la biología, el niño(a) puede aprender las características específicas 

de la experimentación en biología, las formas de trabajar científicamente en este 

campo del conocimiento, las tipologías de problemas investigados, la naturaleza 

propia del trabajo científico en las aulas de biología, la diversidad de modelos que 

explican la biología, las múltiples formas de relacionarse con los objetos de estudio, 

sus maneras comunicarlos con el empleo de múltiples sistemas de representación, 

las formas de razonamiento más fructíferas en función de responder de manera 

adecuada a los problemas estudiados y las formas de comunicar los resultados de 

sus procesos de aprendizaje de la biología.  
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Reflexiones finales 

Consideramos que el propósito central de la educación es aportar a la 

formación de pensadores críticos. Por su parte, desde el ámbito de las didácticas, 

general y de dominio, específica, el objeto central pone en el centro la reflexión sobre 

el qué hacer con el conocimiento aprendido en el aula de clase y cómo ponerlo al 

servicio de la solución de problemas en los diferentes contextos de actuación. 

Aspectos que requieren, sin ninguna duda, transformar las acciones de enseñanza y 

con ellas los procesos de formación de profesores, pues es claro que formar en 

pensamiento crítico exige ser pensador crítico.  
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