
Una de las habilidades fundamentales para 
el siglo XXI es el

razonamiento crítico



Ello implica el desarrollo de habilidades y la adquisición de 

conocimientos:

a) Comprensión lectora (habilidades analíticas, sintéticas y 

hermenéuticas)

b) Razonamiento lógico

c) Habilidades argumentativas



¿Qué caracteriza al razonamiento o 

pensamiento crítico?

Su actitud de cuestionamiento a lo que se tiene 

por “conocido” o “sabido”.



Se trata de cuestionar o “criticar” los supuestos sobre los cuales

“se construyen las teorías y cuestionarlos, evaluar la robustez

de la evidencia y la solidez de los argumentos, reconocer los

límites de la evidencia y el grado de certeza de las conclusiones,

advertir falencias y el alcance de la capacidad prescriptiva”.



El pensamiento crítico se centra en el

análisis, evaluación y justificación de

argumentos o evidencias



¿Quién?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Para qué?



Uso de la lógica como herramienta 

para desarrollar y evaluar lo que se 

“sabe”… inicialmente



Además: uso práctico en la solución de 

problemas, relación con las emociones y la 

intuición, salida de la “academia”, rol de 

valores e intereses 



Una característica del PC estriba en la formulación

o análisis de juicios reflexivos (juzgar, evaluar,

decidir).

La acción de “juzgar” se percibe como una

actividad intencional de la conciencia, en la cual, a

diferencia de los juicios referidos al mundo, se

dirige hacia ella misma de forma meta-cognitiva.



El PC se concibe no solo como racional, sino

también y, sobre todo, consciente de sí.

El PC está dirigido, finalmente, a tomar

decisiones o resolver problemas.



Habilidades:

a) interpretación y categorización de ideas principales, secundarias,

explícitas y subyacentes a textos o situaciones;

b) análisis y examen de argumentos bajo criterios de racionalidad y de

manera rigurosa;

c) evaluación del propio pensamiento, identificación de fallas;

d) inferencia (y cuestionamiento de la evidencia, propuesta de

alternativas y conclusiones);

e) explicación y autorregulación (y monitoreo de las propias

actividades).



Disposiciones o actitudes:

a) humildad intelectual;

b) valentía intelectual;

c) empatía intelectual;

d) integridad intelectual;

e) perseverancia intelectual;

f) confianza en la racionalidad de las personas.



Se piensa de manera crítica cuando, por ejemplo, se

es capaz de fundamentar las ideas propias, reacciona

a una situación con acciones pertinentes y evalúa

contextualmente las situaciones a las que se enfrenta.

El punto de inicio consiste en cuestionar o poner

entredicho nuestras creencias, nuestras suposiciones.

Se trata de “no creer todo lo que se nos dice”.



El PC es una habilidad procedimental que hace

énfasis en la construcción gradual y situada del

razonamiento, más que en habilidades o

estructuras abstractas que “se aplican” sobre la

realidad.



Se puede constatar en diferentes campos de
las ciencias humanas una cierta dificultad en
encontrar un nuevo parámetro de verdad
frente a la crisis de fundamento de la sociedad
actual



Paradigma

Modelo científico de verdad, aceptado y 
predominante en un determinado momento 

histórico



La lógica lineal de la estructura moderna del saber
jurídico se desdobla en dos paradigmas
hegemónicos:

a) Racionalismo metafísico natural
(iusnaturalismo)

b) Racionalismo lógico-instrumental (positivismo
jurídico)



La racionalidad técnico-formal se reemplaza
por una crítica interdisciplinaria cuya
racionalidad pretende terminar con la
represión, la alienación y la cosificación del
ser humano.



La nueva racionalidad de esa crítica no niega la
racionalidad técnico-instrumental, pero
propone que se piense en otro fundamento
ético-político, la reconciliación de las normas y
la vida misma.



¿En qué sentido un pensamiento crítico en el
derecho?

Propuesta: “crítica” como conocimiento no
dogmático ni permanente, sino en continuo
proceso de autoconstrucción



Una posición crítica tiene que ser vista no sólo
como una evaluación que cuestione el estado de
cosas y de conocimientos presente o actual, sino
como un esfuerzo intelectual dirigido a un estado
de cosas y de conocimientos nuevo, diferente…
¿“mejor” para el ser humano?



Epistemológicamente, no se trata simplemente de seguir
describiendo lo establecido o contemplando de manera
equidistante los fenómenos sociales y reales.

Los presupuestos de racionalidad son “críticos” en la medida
en que articulan, dialécticamente, la “teoría” con la “praxis”


















