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Si bien estamos en una era de avalancha de información, que proviene  

principalmente de los países desarrollados, el problema no radica en 

la cantidad de información a la que estamos expuestos, ni en el uso de 

la Internet;  que en nuestro medio es fuerte el  inadecuado uso   por 

ejemplo la mayoría de personas jóvenes se demostrado que solo usan 

Internet para chatear vanadamente o usar el e mail como herramienta 

para acceder a ella. Otro problema que se añade el identificar y no 

ser parte de la cantidad de información alienante que se nos presenta 

a diario en los diferentes medios de comunicación y que paulatinamente 

va alojándose en nuestro cerebro o en la imposición de otras formas  

de pensar. El problema está también en cómo lograr que las personas 

funcionen estratégicamente ante esa avalancha e influencias.  �7RGR�HOOR�
VH� UHIOHMD� HQ� OD� IDOWD� GH� LQWHJUDFLyQ� \� SODQLILFDFLyQ� HQ� HO� 3HU~� SUREOHPD� TXH� OR�
YHPRV�GHVGH�KDFH�DxRV�\� OR� VHJXLPRV�YLYLHQGR�KDVWD� WDO�YH]� VH�FDPELH� OD�PDQHUD
GH�SHQVDU�GH�VXV�SURSLRV�FRPSRQHQWHV�
Están preparados  los padres en sus interacciones diarias, muchas 

veces deberíamos guiar a los hijos hacia la observación, la selección 

de la información apropiada, la comparación entre las evidencias de 

algo, la relación de los datos con la teoría, la conexión de la 

información con conocimientos o experiencias previas, la explicación 

causal, la introducción a principios abstractos, etc. 

Existe la ley del mínimo esfuerzo también rige y se comprueba en el 

ámbito académico. El cerebro humano, en general, necesita información 

para funcionar y por lo tanto desarrolla a lo largo de su existencia, 

una serie de estrategias de manejo y administración de la información 

que recibe del medio, como categorizar, formar representaciones 

mentales de los objetos, personas y acontecimientos, y explicar los 

sucesos y fenómenos. También sucede que cuanto mayor sea la 

información que se tiene en el medio, mayor será el esfuerzo del 

cerebro en buscar funcionar eficientemente en su tarea de ordenar y 

disminuir la complejidad de dicha información, y hacerla útil para la 

supervivencia y la adaptación comenzando con la intuición de la niñez 

hasta el pensar probabilístico de la madurez por  ello en nuestro 

medio a diferencia de los países desarrollados sabiendo esto poseen 

una infraestructura y estructura de entorno para consolidar el 

pensamiento creativo  y de superación para llegar a la investigación 

,el pensamiento constructivo se construye a lo largo de toda la vida 

pero  requiere los recursos necesarios para el desarrollo del 

pensamiento científico, de modo que  requiere del apoyo externo y un 

contexto social, así como un sistema de creencias y habilidades, que 

pongan en marcha su desarrollo   ante esto el sistema educativo, uno 

de los principales proveedores de información sobre el mundo (por no 



decir el principal), en nuestro medio tendría como propósito esencial, 

el desarrollar las estrategias de pensamiento. Sin embargo, lo que 

hacemos los profesores (desde los primeros años de la escuela hasta 

los programas de postgrado), es darles a nuestros estudiantes la 

información de una manera terminada y completa. Con este método de 

enseñanza, por más interesante, extensa o compleja que sea la 

información, sólo se desarrolla en el cerebro del estudiante las 

estrategias de registro más no necesariamente las de elaboración y 

razonamiento científico. Kuhn (2002 ) distingue entre comprensión 

científica, cuando una persona acumula conocimiento sobre teorías 

científicas específicas; y razonamiento científico, cuando desarrolla 

maneras de pensar con el propósito explícito de encontrar información 

para contestar a sus preguntas y explicarse las cosas. 

¿Cuáles serían los métodos y estrategias de enseñanza que se tendrían  

que utilizar para fomentar el pensamiento científico en el 

Perú? Algunos piensan que desde muy temprana edad ( 4 a 5 

años), se tiene que desarrollar las habilidades de 

investigador a través de actividades que lleven a los niños 

y adolescentes, aún más recordemos la inversion y el 

trabajo cotidiano que actualmente realizan en Japón al 

formar a a los ciudadanos desde el vientre materno. El 

asunto consiste posteriormente en realizar preguntas, 

plantear hipótesis, planear y conducir experimentos, 

analizar datos, hacer inferencias y debatir sus 

implicaciones (Kuhn, 2002; Kuhn & Pearsall, 200016 ).(O
LGHDO� HGXFDFLRQDO� SDUD� 3LDJHW� HV� ORJUDU� OD� DXWRQRPtD� GHO�
VHU� KXPDQR� SDUD� TXH� VH� LQWHJUH� \� WUDQVIRUPH� VX� HQWRUQR��
&DEH�SUHJXQWDUQRV�TXH�KDFHPRV�DO�UHVSHFWR"
Por otro lado, el componente educativo no está aislado de los procesos 

motivacionales que ocurren cuando el individuo aprende. La 

identificación y la formación de metas, tanto personales como 

institucionales o nacionales. . Analizando este proceso de motivación 

dentro de la educación, se encuentra que las materias de ciencias, 

matemáticas y temas afines, muchas veces son presentadas al alumno con 

un grado de dificultad tan elevado que conducen a la frustración 

personal (bajo rendimiento), y por lo tanto a la desmotivación. Ante 

esta situación, se hace prioritario proponer (al menos en el nivel 

educativo universitario) nuevas estrategias de enseñanza enfocadas 

hacia la solución de los problemas peruanos. En este sentido, los 

cursos deberían programarse GH�WDO�PDQHUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�LQQRYHQ�
HQ� OD� JHQHUDFLyQ� GH� HVWUDWHJLDV� GH� E~VTXHGD� GH� LQIRUPDFLyQ� TXH� OHV�
SHUPLWD� OD� LGHQWLILFDFLyQ� GH� ORV� SUREOHPDV (nacionales, locales o 

particulares��� DVt� FRPR� HQ� HO� SODQWHDPLHQWR� GH� DOWHUQDWLYDV� GH�
VROXFLyQ� FRQ� SUR\HFFLRQHV� IXWXUDV. Esto implicaría un esfuerzo extra 

de los profesores para lograr un cambio en la programación de sus 

cursos, en las metodologías de enseñanza y en los modelos de 



evaluación, y dejar atrás el dar contenidos o productos completos a 

los alumnos� 3URPRYHU�TXH�ORV�DOXPQRV�DQDOLFHQ�LQIRUPDFLyQ��GLVFXWDQ��
FRQMHWXUHQ�� SODQWHHQ� VROXFLRQHV�� SURQRVWLTXHQ� \� GHVFXEUDQ� UHVXOWDGRV 
significa, además, guiarlos y darles las pautas de cómo desarrollar 

esas habilidades. Asimismo, se torna fundamental el papel del profesor 

en el acompañamiento, seguimiento y confirmación de la calidad de los 

productos de sus alumnos, en especial considerando la necesidad 

afectiva del alumno de sentirse exitoso y capaz de proponer 

alternativas y de lograr resultados o productos innovadores. Esto 

último es esencial en la formación de metas y la motivación para 

conseguirlas. 3RU�HVWH�PRWLYR��DO�FRQVHJXLU�TXH�VH�GLVFXWD�DFHUFD�GH�
ORV� SUREOHPDV� SURSLRV� GHO� 3HU~� \� TXH� VH� LQWHJUH� OD� LQIRUPDFLyQ� DVt�
FRPR� ODV� DOWHUQDWLYDV� GH� VROXFLyQ�� VH� HVWDUtD� SURSLFLDQGR� OD�
RULJLQDOLGDG�� OD� LQQRYDFLyQ� \� OD� GLIHUHQFLDFLyQ� GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ�
SHUXDQD� Considero importante proponer que, a partir de la 

identificación de problemas centrales de nuestro país o localidad, los 

cursos promuevan que los alumnos analicen información, discutan, 

conjeturen, planteen soluciones y pronostiquen resultados. Definiendo 

un contexto de problemas propio del Perú, se estaría propiciando y 

diferenciando la investigación peruana.  

 

Veamos un HMHPSOR, si en una clase de ética en la universidad el profesor solo explica 

qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, qué Kant y, así sucesivamente, de manera 

meramente histórica y/o descriptiva, no podrá enseñarle a pensar a sus alumnos. No 
obstante, si va PiV DOOi�GH�este tipo de exposición y comienza a contrastar las distintas 

propuestas académicas entre sí y a evaluarlas, habrá ya GHVSHUWDGR�la FDSDFLGDG�FUtWLFD
del alumno. )LQDOPHQWH�� VL� DGHPiV� OOHJD� D� LQWHUSHODU� OD� UHDOLGDG� FRWLGLDQD� \�
QDFLRQDO��FRQ�SUHJXQWDV�GHO�WLSR�¢TXp�QRV�DSRUWD�KR\�3ODWyQ"�R�¢HQ�TXp�PHGLGD�QRV�
VLUYH�OD�SURSXHVWD�DULVWRWpOLFD�IUHQWH�D�OD�LQPRUDOLGDG�TXH�YLYLPRV�ORV�SHUXDQRV"��HO�
SURIHVRU� OH� HVWDUi� HQVHxDQGR� D� SHQVDU� D� VXV� DOXPQRV�� HQ� OD� PHGLGD� HQ� TXH� OHV�
HVWDUi�HQVHxDQGR�D�WRPDU�XQD�GLVWDQFLD�\�SRVWXUD�FUtWLFD�V IUHQWH�D�ORV�FRQRFLPLHQWRV�
UHFLELGRV� \ D� DEULUVH DO� GLiORJR� � SRVLELOLWiQGROHV� DVt� GHVSHUWDU� VX� FRQFLHQFLD��
SRQHUOD� HQ� PDUFKD� \� GHVDUUROODU� VX� FUHDWLYLGDG�� 3HUR� HQVHxDU� D� SHQVDU� SDVD
SULPHUR�SRU�TXH�ORV�SURSLRV�SURIHVRUHV�VHSDQ�SHQVDU�\�HVWpQ�GLVSXHVWRV�D�VHJXLU�
DSUHQGLHQGR�
Recordar que  enseñar a pensar pasa primero por que los propios profesores sepan pensar 
y estén dispuestos a seguir aprendiendo. Entonces es implícito poner en ejecución lo 
siguiente: 
1- Un cambio de mentalidad una reingeniería mental, un romper y paradigmas 
obsoletos, significa primero la gran clave de  la superación escrita en el templo griego 
del saber “CONOCETE PRIMERO A TI MISMO”, Por ejemplo podemos comenzar a 
realizar un análisis FODA y NAI individual y del entorno de trabajo primero de los 
docentes o guías 
2-, Seguido de las acciones  de cambio al respecto por ejemplo comenzar a que sea 
costumbre la presentación periódica de los avances de sus investigaciones, al respecto 
vale remarcar  que habría que normar por ejemplo que para publicar en una revista seria 
los trabajos deberán ser auditados de modo académico previamente  por pares 



homólogos o un consejo conformado en cada institución  por los académicos más 
sobresalientes por áreas del conocimiento. De modo que nuestros estudiantes tomen 
como ejemplo nuestras propias investigaciones para comenzar su trabajo y encuentren 
coherencia entre lo que se enseña y lo que se hace. 
El pensar criticar y dar alternativas evita que los individuos caigan presos del engaño y 
que se adhieran a códigos o reglas sin reflexión previa o que sigan en un ciclo sin fin ni 
valor de paradigmas obsoletos.

(*) Profesor de Universidad Nacional San Agustín   
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