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Resumen 

El cuestionamiento es una habilidad fundamental que varía entre las personas y en la que influyen diversos factores, como 
el condicionamiento social y cultural, el miedo al conflicto y a la incertidumbre, la zona de confort, la resistencia al cambio, 
así como la autoconciencia y las habilidades de pensamiento crítico. Algunos individuos tienen una inclinación natural ha-
cia el cuestionamiento, otros, pueden encontrarlo difícil. Sin embargo, es una habilidad que puede desarrollarse mediante 
la reflexión, la apertura mental y el fomento del pensamiento crítico. El cuestionamiento crítico, es crucial en los campos 
científico y de investigación, así como en la vida cotidiana
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Abstract

Questioning is a fundamental skill that varies between people and is influenced by various factors, such as social and cul-
tural conditioning, fear of conflict and uncertainty, comfort zone, resistance to change, as well as self-awareness and critical 
thinking skills. Some individuals have a natural inclination towards questioning, others may find it difficult. However, it is a 
skill that can be developed through reflection, open-mindedness, and encouraging critical thinking. Critical questioning is 
crucial in scientific and research fields, as well as in everyday life. 

Keywords: Questioning, critical thinking, reflection, self-knowledge, complexity.
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Introducción

Cuestionar y cuestionarse es una habilidad funda-
mental para el crecimiento personal, la compren-
sión profunda y la toma de decisiones informada. 
Mientras que algunas personas tienen una incli-
nación natural hacia el cuestionamiento y la bús-
queda de respuestas, a otras les puede resultar 
más difícil debido a factores como el condiciona-
miento social y cultural, el miedo al conflicto y a la 
incertidumbre, la resistencia al cambio y la falta de 
autoconciencia y de habilidades de pensamiento 
crítico. Por lo anterior, en este trabajo se pone en 
tela de juicio si ¿el uso del cuestionamiento crítico 
en los individuos es suficiente y ha sido asertivo 
en investigación referente a la educación, como 
medio para lograr verdaderos resultados? y ¿qué 
implicaciones se requieren considerar según al-
gunas tendencias y autores en la búsqueda de 
la “verdad” y/o “realidad” en el transcurso de las 
mismas? 

A lo largo de la historia, figuras como Sócrates y 
Platón han sido defensores del cuestionamiento 
crítico y la reflexión en la filosofía occidental. Só-
crates utilizó el método socrático, basado en pre-
guntas incisivas y desafiantes, para desmontar 
ideas falsas y llevar a las personas a descubrir su 
propia ignorancia e iniciar un proceso de autoco-
nocimiento. Platón, por su parte, profundizó en el 
cuestionamiento a través de sus diálogos filosófi-
cos, presentando debates y discusiones que de-
safiaban las ideas convencionales y estimulaban 
el pensamiento crítico. La práctica del cuestiona-
miento crítico no se limita a la filosofía, sino que 
es relevante en la vida cotidiana de todo individuo.

El cuestionamiento crítico es esencial para el cre-
cimiento personal y la resolución eficaz de pro-
blemas. Nos ayuda a evitar la autocomplacencia 
y el conformismo, examinando nuestras creen-
cias, prejuicios y suposiciones y considerando di-
ferentes perspectivas. Este también nos permite 
resolver conflictos internos y externos con mayor 
eficacia, fomentando la autorreflexión, la autorre-
gulación emocional y la comunicación consciente. 
El enfoque mindfulness subraya la importancia 
del cuestionamiento crítico al permitirnos obser-
var nuestros pensamientos, emociones y sen-
saciones sin reaccionar automáticamente. Esto 
refuerza nuestra capacidad para cuestionar obje-

tivamente y resolver conflictos de forma construc-
tiva. El sociólogo y filósofo Sergio Morin subraya 
la necesidad de superar las visiones simplistas y 
reduccionistas de la realidad, considerando múl-
tiples perspectivas y abordando la incertidumbre 
inherente a los fenómenos sociales y naturales. 
En resumen, el cuestionamiento crítico implica 
una mentalidad reflexiva y crítica que va más allá 
de las apariencias superficiales y considera la in-
terconexión y la complejidad de los problemas a 
los que nos enfrentamos.

El acto de cuestionar

El acto de cuestionar puede variar de una persona 
a otra y depende de varios factores. Si bien algu-
nas personas tienen una inclinación natural hacia 
el cuestionamiento y la búsqueda de respuestas, 
para otros puede resultar más complicado. 

Hay algunos aspectos que se consideran y se re-
lacionan con la capacidad de cuestionar y cues-
tionarse, como son, el condicionamiento social y 
cultural, el miedo al conflicto y la incertidumbre, la 
zona de confort y resistencia al cambio y la auto-
conciencia y habilidades de pensamiento crítico, 
estos aspectos en general pueden influir conside-
rablemente en cada persona para desarrollar di-
cha habilidad.

Por otra parte, está visto que, aunque algunas 
personas pueden encontrar más difícil el cues-
tionamiento, es importante destacar que el acto 
de cuestionar y cuestionarse a sí mismo es una 
habilidad que se puede desarrollar. A través de 
la práctica de la reflexión, la apertura mental y el 
fomento del pensamiento crítico, es posible forta-
lecer esta capacidad y abrirse a nuevas perspec-
tivas y posibilidades. Precisando que, el cuestio-
namiento puede conducir a un mayor crecimiento 
personal, una comprensión más profunda y una 
toma de decisiones más informada.

La inclinación hacia el cuestionamiento puede va-
riar ampliamente de una persona a otra. No existe 
una respuesta única sobre si hay más personas 
con una inclinación natural hacia el cuestiona-
miento o más personas que no lo realizan. La dis-
posición al cuestionamiento está influenciada por 
una combinación de factores individuales, socia-
les y culturales.

Algunas personas tienden a tener una mentalidad 
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más abierta y curiosa, lo que las lleva a cuestionar 
las cosas y buscar respuestas más profundas. Es-
tas personas suelen estar motivadas por el deseo 
de comprender mejor el mundo y de encontrar 
soluciones a los desafíos que enfrentan. Además, 
pueden tener una mayor tolerancia a la ambigüe-
dad y una disposición a aceptar la incertidumbre 
que conlleva el cuestionamiento.

Sin embargo, también hay personas que pueden 
sentirse más cómodas con la certeza y la confor-
midad. Pueden tener una preferencia por seguir 
las normas establecidas y evitar el conflicto o la 
controversia. Estas personas pueden ser menos 
propensas a cuestionar las creencias o los siste-
mas establecidos, ya sea por miedo al cambio, por 
una mayor aversión al riesgo o por la influencia de 
factores culturales y sociales que desalientan el 
cuestionamiento crítico.

Más aún, es importante considerar que la disposi-
ción al cuestionamiento puede variar en diferentes 
áreas de la vida. Alguien puede ser más propenso 
a cuestionar ciertos aspectos, como la política o la 
religión, mientras que puede ser menos inclinado 
a cuestionar otras áreas, como las normas socia-
les o las creencias.

Pero ¿porque es de suma importancia el cuestio-
namiento crítico, no solo en las personas que se 
dedican a la ciencia e investigación, sino hasta en 
la vida cotidiana de un individuo? Y ¿por qué la 
relevancia de llevar nuestras preguntas simples a 
cuestionamientos críticos día a día?

El cuestionamiento desde la filosofía

Desde los tiempos de Sócrates, filósofo griego na-
cido alrededor del 469 a.C. En Atenas, destacó 
la búsqueda de la verdad a través del diálogo y 
el cuestionamiento. Creía firmemente en la impor-
tancia del autoexamen y la reflexión crítica como 
medios para alcanzar el conocimiento y la sabi-
duría.

Sócrates utilizó un método llamado “método so-
crático” o “mayéutica” para guiar a la gente ha-
cia la verdad. Formulaba preguntas incisivas y 
desafiantes para revelar las contradicciones y 
limitaciones de sus creencias y opiniones. Me-
diante este proceso de cuestionamiento, Sócrates 
pretendía desmantelar las ideas falsas y animar 

a la gente a cuestionar sus propias creencias y 
reconocer su propia ignorancia. Creía que sólo re-
conociendo nuestra falta de conocimientos pode-
mos iniciar el proceso de aprendizaje y búsqueda 
de la verdad. Sócrates fue un defensor clave del 
cuestionamiento crítico y la reflexión en la filosofía 
occidental, promoviendo activamente la práctica 
de cuestionar y examinar nuestras creencias y co-
nocimientos establecidos.

Sócrates creía que el cuestionamiento era el me-
dio para alcanzar la verdad y eliminar la ignoran-
cia. A través de sus diálogos, nos enseñó la im-
portancia de cuestionar nuestras ideas, examinar 
nuestros propios prejuicios y buscar respuestas 
más fundamentadas. Su enfoque en el cuestiona-
miento crítico influyó en la forma en que aborda-
mos el conocimiento y la verdad en la filosofía y 
en la vida cotidiana. Además, la práctica del cues-
tionamiento socrático también tiene implicaciones 
éticas. Creía que la virtud y la justicia sólo pue-
den alcanzarse mediante el examen constante de 
nuestras acciones y decisiones. Cuestionar nues-
tras motivaciones y valores nos permite vivir de 
forma más ética y consciente.

Aunque no dejó ninguna obra escrita, su influencia 
en la filosofía occidental es significativa a través 
de los escritos de sus seguidores, especialmente 
su discípulo Platón, filósofo griego de la antigua 
Atenas, nacido alrededor del 427 a.C. y fallecido 
alrededor del 347 a.C.,  quien es ampliamente 
considerado como uno de los pensadores más 
influyentes en la historia de la filosofía occiden-
tal, el cual, continúo con la labor de manifestar el 
cuestionamiento como principal herramienta para 
llegar a la verdad. Escribió diálogos filosóficos en 
los que presenta las ideas y enseñanzas de su 
maestro Sócrates, aunque también desarrolló su 
propio sistema filosófico.

Por su parte, una de las ideas centrales de la filo-
sofía de Platón es su teoría de las Ideas o Formas. 
En donde las Ideas son entidades abstractas y 
eternas que existen independientemente del mun-
do sensible, que percibimos a través de nuestros 
sentidos, es solo una copia imperfecta y cambian-
te de las Ideas eternas y perfectas. Por ejemplo, 
el filósofo, sostuvo que hay una Idea de Belleza, 
una Idea de Justicia, una Idea de Bondad, etc., 
que trascienden las manifestaciones individuales 
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de belleza, justicia o bondad que encontramos en 
el mundo.

De sus obras maestras y que implicó la importan-
cia del cuestionamiento crítico son “los diálogos 
de Platón”, tal obra ha sido estudiada y debatida a 
lo largo de los siglos, y su influencia se extiende a 
campos como la filosofía, la política, la psicología 
y la educación. Su forma literaria de presentar sus 
ideas, a través de diálogos entre personajes, ha 
influido en la forma en que se enseña y se discute 
la filosofía hasta el día de hoy. Esta obra es una 
colección de escritos filosóficos en forma de diá-
logos, en los que se presentan debates y discu-
siones entre personajes, siendo Sócrates el per-
sonaje principal en muchos de ellos. A través de 
estos diálogos, Platón explora una amplia gama 
de temas filosóficos y presenta sus propias ideas 
y teorías. Abarca temas como, ética y virtud, me-
tafísica y epistemología, política y justicia, educa-
ción y lógica y retórica.

Los diálogos de Platón tienen una estrecha rela-
ción con la idea de cuestionarnos, ya que la es-
tructura misma de estos escritos filosóficos se 
basa en el diálogo y la búsqueda de la verdad 
a través del cuestionamiento crítico. A través de 
este enfoque dialógico y cuestionador, él busca 
estimular el pensamiento crítico y la búsqueda 
de la verdad. Los personajes en los diálogos a 
menudo desafían las ideas convencionales y las 
opiniones aceptadas, incitando a la reflexión y al 
cuestionamiento de las propias creencias. Cito un 
ejemplo, “¿Qué otra cosa puede ser sino la virtud? 
¿La virtud puede ser enseñada?; he aquí la cues-
tión. Protágoras sostiene la afirmativa, y Sócrates 
la tesis contraria; y este debate contradictorio for-
ma el curso de este diálogo, que algunas líneas 
bastarán para resumir” (Platón en Azcárate, 1871, 
p. 10)

El cuestionamiento de estos diálogos, no se limita 
solo a las opiniones individuales, sino que tam-
bién se extiende a cuestionar las estructuras y sis-
temas establecidos, como la política, la moralidad 
y la educación. Cito un ejemplo, “¿Cómo puede 
sostenerse que la justicia no puede enseñarse, 
cuando es constante que los hombres injustos 
son todos los días y por todas partes reprimidos 
y castigados? Si la privación de la idea de justicia 
fuese un defecto de la naturaleza, sería una lo-

cura imponer castigos a los que la naturaleza hu-
biere privado de ella. Platón utiliza el diálogo para 
explorar diferentes perspectivas y argumentos, fo-
mentando así un enfoque crítico y reflexivo hacia 
estos temas” (Platón en Azcárate, 1871, p. 11)

El cuestionamiento en nuestros tiempos

Moñivas, García y García (2012) por su parte, 
describen la actividad de Mindfulness (‘atención 
plena’ o consciencia plena’) en donde se puede 
tener una relación significativa con la capacidad 
de cuestionarse a sí mismo y resolver conflictos 
en el quehacer diario. El mindfulness se refiere a 
la atención plena y consciente del momento pre-
sente, sin juzgar ni evaluar.

Cuando una persona practica mindfulness, desa-
rrolla la habilidad de observar sus pensamientos, 
emociones y sensaciones sin reaccionar automá-
ticamente a ellos. Esta conciencia plena permite 
una mayor autorreflexión y autoconciencia, lo que 
a su vez facilita la capacidad de cuestionarse a 
sí mismo de manera objetiva y resolver conflictos 
de manera más efectiva. “Este tipo de ‘atención’ o 
‘consciencia’ nos permite aprender a relacionar-
nos de forma directa con aquello que está ocu-
rriendo en nuestra vida, en ‘el aquí y el ahora’” 
(Moñivas, García y García, 2012, p. 84)

Mismos autores coinciden en las formas en las 
que el mindfulness puede contribuir a la capaci-
dad de cuestionar y resolver conflictos las cuales 
son:

Autoobservación: El mindfulness ayuda a desa-
rrollar la capacidad de observar los pensamien-
tos, emociones y patrones de comportamiento 
de manera imparcial y sin identificarse con ellos. 
Esto permite una mayor claridad y objetividad al 
evaluar la propia participación en un conflicto o 
situación problemática.

Regulación emocional: La práctica del mindful-
ness ayuda a cultivar una relación más saludable 
con las emociones. Al estar plenamente presen-
tes en el momento, podemos reconocer y aceptar 
nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. 
Esto facilita la capacidad de abordar los conflictos 
desde una perspectiva más calmada y equilibra-
da.

Resolución de conflictos internos: El mindfulness 
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puede ayudar a identificar los conflictos internos 
que pueden surgir en nuestra mente y afectar 
nuestras decisiones y acciones. Al estar cons-
cientes de nuestros pensamientos contradictorios 
o creencias limitantes, podemos cuestionarlos y 
buscar una resolución más armoniosa.

Comunicación consciente: El mindfulness fomen-
ta la escucha atenta y la comunicación conscien-
te. Al estar presentes y atentos durante las inte-
racciones con los demás, podemos cuestionar 
nuestras propias respuestas automáticas y pre-
juicios, y responder de manera más compasiva y 
constructiva.

Esta práctica se ha vuelto cada vez más popu-
lar en los últimos años debido a sus numerosos 
beneficios para la salud mental y el bienestar en 
general. Y en una amplia gama de contextos, in-
cluyendo: programas de reducción del estrés y 
gestión de la ansiedad, terapia psicoterapéutica, 
como la terapia cognitivo-conductual basada en el 
mindfulness (MBCT), ambientes educativos, pro-
moviendo la atención y el enfoque en el aprendi-
zaje, entornos laborales, para mejorar la concen-
tración y reducir el estrés laboral, prácticas depor-
tivas y de rendimiento, para aumentar la atención 
y el flujo óptimo. “Mindfulness parece aproximar-
se al conocimiento y a la comprensión desde una 
perspectiva más fenomenológica al sostener que 
la indagación debe de centrarse en el encuentro 
con el objeto como una experiencia viva. Pregun-
tarse, pues, si metodologías de investigación po-
sitivistas y conceptuales para capturar y explicar 
cuestiones de índole fenomenológica, son váli-
das” (Cfr., Hick & Bien, 2008, en Moñivas, García 
y García, 2012, p. 89)

Ahora bien, Sergio Morín sociólogo y filósofo fran-
cés conocido por su enfoque transdisciplinario y 
su trabajo en el campo de la complejidad, quien 
ha realizado importantes contribuciones relacio-
nadas con el tema. Aborda el estudio de los sis-
temas complejos y las interacciones en diferentes 
niveles de organización. Su enfoque se centra en 
comprender la complejidad de los fenómenos so-
ciales y la necesidad de una perspectiva holísti-
ca que tome en cuenta múltiples dimensiones y 
conexiones. “La propuesta del pensamiento com-
plejo ha cuestionado no sólo el concepto mismo 
de ciencia, sino que ha proclamado que lo que 

ha variado es la naturaleza misma de lo que en-
tendemos por conocimiento. En consecuencia, se 
verían también afectados los procesos de cons-
trucción de saberes y aprendizajes que ocurren 
en el marco de las mediaciones pedagógicas” 
(Morín en Barberousse, 2007, p. 96)

En relación con la teoría del caos, Morín sostiene 
que los sistemas complejos exhiben propiedades 
emergentes y se caracterizan por la interdepen-
dencia, la no linealidad y la retroalimentación. 
Reconoce que pequeñas perturbaciones en un 
sistema pueden tener efectos significativos y que 
la predicción exacta de su comportamiento puede 
ser difícil o imposible.

Mismo autor, enfatiza la necesidad de abordar 
la incertidumbre y la imprevisibilidad en el estu-
dio de los sistemas complejos. Reconoce que los 
fenómenos sociales y naturales están sujetos a 
múltiples variables y contingencias, y que el cono-
cimiento científico debe aceptar la existencia de 
límites y ambigüedades. “Nuestro pensamiento 
debe investir lo impensado que lo rige y contro-
la. Nos servimos de nuestra estructura de pen-
samiento para pensar. Necesitaremos también 
servirnos de nuestro pensamiento para repensar 
nuestra estructura de pensamiento. Nuestro pen-
samiento debe volver a su fuente en un bucle in-
terrogativo y crítico. De otro modo, la estructura 
muerta continuará segregando pensamientos pe-
trificantes” (Morín, 1977, p. 35).

Entonces, la información proporcionada sobre 
este autor y su enfoque en la complejidad y la 
interdisciplinariedad tiene una relación relevante 
con el tema del cuestionamiento, ya que, una de 
las características distintivas del enfoque es su 
énfasis en la necesidad de cuestionar y superar 
las visiones simplistas y reduccionistas de la reali-
dad. En lugar de aceptar respuestas fijas y cerra-
das, Morín invita a cuestionar nuestros supuestos, 
a examinar la complejidad de los fenómenos y a 
considerar múltiples perspectivas.

Entonces, nos invita a considerar que, el acto de 
cuestionarnos implica un espíritu crítico y reflexi-
vo, buscando ir más allá de las apariencias super-
ficiales y abordar las incertidumbres y ambigüeda-
des inherentes a la realidad. Así mismo, a no que-
darse en una visión fragmentada y aislada de los 
problemas, sino a considerar la interconexión de 
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múltiples factores y disciplinas. Por consecuencia, 
nos impulsa a cuestionar nuestras propias creen-
cias y supuestos, a examinar los límites y las con-
tradicciones de nuestros conocimientos. Además, 
a explorar nuevas formas de pensar y a trascen-
der las barreras disciplinarias, buscando una vi-
sión más integradora y holística de la realidad.

El cuestionamiento en la Investigación Educa-
tiva

Contextualizando dentro de la investigación edu-
cativa, cuestionarnos implica no dar por sentado 
el conocimiento establecido, sino desafiarlo y ex-
plorar nuevas perspectivas. Nos lleva a reflexio-
nar sobre los métodos y enfoques utilizados en la 
investigación educativa, a evaluar críticamente los 
resultados y a considerar alternativas y enfoques 
más amplios y comprensivos. “Si hay ciencia nue-
va, antagonista de la ciencia antigua, está unida a 
ella por un tronco común, no viene de otra parte, 
no podrá diferenciarse más que por metamorfosis 
y revolución” (Morín, 1977, p. 37)

Por otra parte, y continuando con la línea de la 
esfera de la investigación educativa Guba y Lin-
coln (1994), tienen una relación con el proceso de 
cuestionarnos, específicamente en el ámbito de 
la investigación cualitativa. Son conocidos por su 
enfoque de la investigación denominado “paradig-
ma constructivista”. 

Ellos exploran las diferencias y tensiones entre 
los paradigmas positivista, interpretativo y crítico, 
y proponen un enfoque constructivista como alter-
nativa.

Positivismo. El conocimiento consiste en hipóte-
sis verificadas que pueden ser aceptadas como 
hechos o leyes

Postpositivismo, El conocimiento consiste en hi-
pótesis cuya falsedad no ha podido probarse y 
que pueden considerarse como probables hechos 
o leyes.

Teoría crítica. -El conocimiento consiste en una 
serie de “insights” estructurales/históricos que se 
transformarán con el paso del tiempo. Las trans-
formaciones ocurren cuando la ignorancia y los 
conceptos erróneos dan lugar a “insights” más in-
formados mediante una interacción dialéctica.

Constructivismo, El conocimiento consiste en 
aquellas construcciones acerca de las cuales hay 
un consenso relativo (o al menos algún avance 
hacia el consenso) entre aquellas personas com-
petentes (y, en el caso de material más arcano, 
confiables) para interpretar la sustancia de la 
construcción. Pueden coexistir múltiples “conoci-
mientos” cuando intérpretes igualmente compe-
tentes (o confiables) disienten, o dependiendo de 
los factores sociales, políticos, culturales, econó-
micos, étnicos y de género que diferencian a los 
intérpretes. Estas construcciones están sujetas 
a revisiones continuas y es más probable que se 
den cambios cuando se yuxtaponen construccio-
nes relativamente distintas dentro de un contexto 
dialéctico. (Guba y Lincoln, 1994, p. 22)

En el contexto de la investigación cualitativa, el 
enfoque constructivista de Guba y Lincoln pro-
mueve la importancia de cuestionar y reflexionar 
sobre los supuestos subyacentes en la investiga-
ción, así como la interpretación de los datos y la 
construcción de significados. Abogan por la inclu-
sión de múltiples perspectivas y voces, fomentan-
do una actitud crítica y reflexiva hacia el conoci-
miento.

En este sentido, estos resaltan la importancia de 
cuestionar y desafiar las suposiciones precon-
cebidas, así como la necesidad de adoptar una 
postura crítica y autocrítica en el proceso de in-
vestigación. Su enfoque constructivista invita a los 
investigadores a cuestionar continuamente sus 
propias creencias y marcos de referencia, per-
mitiendo la apertura a nuevas interpretaciones y 
perspectivas.

Más aún, analizando más a fondo el paradigma 
constructivista que proponen, reconocen que los 
investigadores están inherentemente inmersos 
en sus propios marcos de referencia, creencias 
y suposiciones. Estas perspectivas preexistentes 
pueden influir en cómo se diseñan los estudios, se 
recopilan los datos y se interpretan los resultados. 
Por lo tanto, es crucial que los investigadores se 
cuestionen constantemente y desafíen sus supo-
siciones preconcebidas a lo largo del proceso de 
investigación. “Constructivismo. El conocimiento 
se acumula sólo en un sentido relativo median-
te la formación de construcciones cada vez más 
informadas y sofisticadas mediante un proceso 
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hermenéutico/ dialéctico, al yuxtaponer construc-
ciones diversas. Un mecanismo importante para 
la transferencia del conocimiento de un escenario 
al otro es el proporcionar una experiencia substi-
tutiva, frecuentemente hallada en los informes de 
estudios de casos” (Guba y Lincoln, 1994, p. 23)

Por tal motivo, este enfoque invita a los investi-
gadores a ser conscientes de sus propias pers-
pectivas, prejuicios y limitaciones, y a adoptar una 
postura crítica y autocrítica. Significa cuestionar 
los propios supuestos y creencias arraigadas, y 
estar abiertos a nuevas interpretaciones y pers-
pectivas que puedan surgir durante el proceso de 
investigación.

Así mismo, estos autores, alientan a los investi-
gadores a considerar múltiples puntos de vista, 
a examinar cuidadosamente las evidencias y a 
evaluar las implicaciones de sus propias interpre-
taciones. Esto implica un constante cuestiona-
miento y reevaluación de las ideas y conceptos 
en juego, con el fin de evitar la confirmación se-
lectiva y sesgos en la interpretación de los datos. 
La adopción de una postura crítica y autocrítica 
también promueve la transparencia en el proceso 
de investigación. Los investigadores deben estar 
dispuestos a someter su trabajo a críticas y revi-
sión por parte de otros colegas, y estar abiertos a 
modificar y mejorar su enfoque en función de los 
comentarios y sugerencias recibidas.

Otro autor sumergido en la línea del cuestiona-
miento crítico es Karl Popper (1972) quien fue 
un filósofo y científico social austriaco-británico 
reconocido por su influencia en la filosofía de la 
ciencia y por su defensa del falsacionismo como 
criterio de demarcación entre ciencia y pseudo-
ciencia. Hace mención del falsacionismo, uno de 
los conceptos clave, explicada e indica que una 
teoría científica debe ser falsable, es decir, debe 
ser posible refutar mediante evidencia empírica. 
Propuso que la ciencia avanza a través de un 
proceso de conjeturas y refutaciones, en el cual 
las teorías científicas son sometidas a pruebas 
rigurosas con el objetivo de encontrar errores o 
contradicciones. Para Popper, la acumulación de 
evidencia en apoyo de una teoría no la convierte 
en verdadera, sino que solo la válida provisional-
mente hasta que pueda ser refutada. 

Las ideas de este autor han generado debates 

y críticas en la comunidad filosófica y científica. 
Aunque el falsacionismo de Popper ha sido objeto 
de críticas y revisiones, su enfoque ha influido en 
la comprensión y el desarrollo del método científi-
co, destacando la importancia de la refutación y la 
crítica como motores del progreso científico. “Para 
filosofías como el conductismo y como las que tra-
tan de salvar la totalidad causal o la autosuficien-
cia del mundo físico, como el epifenomenalismo, 
el paralelismo físico y psíquico, las soluciones ba-
sadas en dos lenguajes, el fisicalismo y el mate-
rialismo. (Todas estas son autodestructivas, en la 
medida en que sus argumentos establecen –sin 
proponérselo, por supuesto- la inexistencia de ar-
gumentos)” (Popper, 1972, p. 358)

Analizando más a profundidad la teoría de Popper, 
es sustentada en que, la característica distintiva 
de una teoría científica genuina es su capacidad 
de ser falsable. Esto significa que una teoría debe 
ser formulada de tal manera que sea posible so-
meterla a pruebas y refutar mediante la evidencia 
empírica. Para Popper, la falsabilidad es un crite-
rio fundamental para distinguir la ciencia de otros 
enfoques no científicos, como la pseudociencia o 
la metafísica.

El falsacionismo desafía el enfoque inductivista 
tradicional, que sostiene que las teorías científicas 
se derivan de la acumulación de observaciones y 
hechos. No es posible justificar o verificar una teo-
ría científica de manera concluyente a través de la 
observación. En cambio, el proceso científico se 
basa en la deducción y en el intento de refutar las 
teorías existentes.

Mismo autor, argumenta que la ciencia avanza 
mediante la formulación de hipótesis conjeturales 
y la búsqueda activa de evidencia que pueda re-
futarlas. En este sentido, las teorías científicas no 
pueden ser probadas o confirmadas de manera 
definitiva, sino que solo pueden ser corroboradas 
temporalmente en función de la falta de evidencia 
que las refute. La validación de una teoría cientí-
fica radica en su capacidad para resistir los inten-
tos de falsificación.

Además, este enfoque, reconoce la importancia 
de los errores y las refutaciones en el progreso 
científico. Cuando una teoría es falsada por evi-
dencia empírica, esto lleva a una revisión y mo-
dificación de la teoría existente, o incluso a su re-
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emplazo por una nueva teoría más amplia y com-
pleta. En este sentido, la ciencia no se basa en la 
búsqueda de pruebas que confirmen las teorías 
establecidas, sino en la búsqueda de pruebas que 
las refuten.

La idea de la falsabilidad ha tenido un impacto 
significativo en la filosofía de la ciencia y en el en-
foque de la investigación científica. Ha llevado a 
un enfoque crítico y riguroso en el cual las teo-
rías y las hipótesis se someten constantemente 
a pruebas y se ponen a prueba mediante la con-
frontación con la evidencia empírica. Al destacar 
la importancia de la refutación en lugar de la con-
firmación, el falsacionismo promueve un espíritu 
de apertura, crítica y mejora continua en el ámbito 
científico.

El cuestionamiento crítico y su relación con el 
pensamiento crítico en la educación.

El cuestionamiento está estrechamente relacio-
nado con el pensamiento crítico. El pensamien-
to crítico implica la habilidad de analizar, evaluar 
y cuestionar ideas, creencias, argumentos y su-
puestos. El cuestionamiento es una parte integral 
del proceso de pensamiento crítico, ya que implica 
hacer preguntas reflexivas y desafiar las afirma-
ciones sin aceptarlas de manera automática. “El 
desarrollo del pensamiento crítico exige entonces, 
de un lado, la exploración y el reconocimiento en 
el sujeto a temprana edad de sus modelos repre-
sentacionales y habilidades cognitivas mediante 
propuestas didácticas fundamentadas en la rela-
ción ciencia escolar-sujeto-contexto” (Tamayo, O. 
E., Zona, R., & Loaiza, Y. E., 2015, p. 116).

Al cuestionar, se busca comprender más profun-
damente un tema, examinar diferentes perspecti-
vas y evidencias, identificar posibles sesgos o su-
posiciones, y desarrollar una postura informada y 
fundamentada. El cuestionamiento crítico implica 
no aceptar la información sin un análisis riguroso, 
examinar las premisas subyacentes, identificar fa-
lacias o inconsistencias, y buscar evidencia sólida 
para respaldar las afirmaciones. Existen nume-
rosas tipologías de habilidades de componente 
cognitivo. “La primera clasificación fue realizada 
por Bloom (1956) denominada Taxonomía de los 
objetivos educativos, cuya aportación más influ-
yente fue la propuesta de jerarquización de las 
habilidades, donde la memoria ocuparía el primer 

peldaño, mientras que la comprensión, el análisis, 
síntesis y evaluación ascienden hasta la cúspide 
de la pirámide, lo cual conformaría el pensamien-
to crítico” (López, 2013, p. 44)

El cuestionamiento crítico es esencial en la inves-
tigación, el análisis de problemas, la toma de deci-
siones y la resolución de conflictos. Al cuestionar 
de manera rigurosa, se promueve un pensamien-
to más profundo, se fomenta el razonamiento lógi-
co y se evita aceptar información o ideas sin una 
evaluación adecuada.

López (2013) expone y analiza la siguiente tabla 
(ver Tabla 1) describiendo que la tabla de Ennis 
(2011) considera hacer una clasificación más am-
plia de las capacidades del pensamiento crítico.

Por lo anterior, el cuestionamiento crítico, más 
que una simple pregunta en la investigación es 
descrito como la facultad de valorar de manera 
reflexiva y analítica la información, las ideas y las 
creencias, con la finalidad de comprender la va-
lidez, fundamentos y posibles implicaciones. Es 
parte del pensamiento crítico que conlleva a for-
mular preguntas, examinar evidencias y argumen-
tos, y considerar diferentes perspectivas antes de 
llegar a conclusiones o tomar decisiones. “El pen-
samiento crítico va más allá de las aulas escola-
res; de hecho, algunos investigadores temen que 
lo que los alumnos aprenden actualmente en la 
escuela perjudique el desarrollo y el cultivo de un 
buen pensamiento crítico” (López, 2013, p. 46)

Así mismo, el cuestionamiento crítico implica ir 
más allá de aceptar la información de manera pa-
siva y buscar activamente una comprensión más 
profunda. Implica desafiar supuestos, identificar 
posibles sesgos y examinar la coherencia lógica 
de las ideas y afirmaciones. Además, implica estar 
abierto a revisar y cambiar las propias creencias 
o puntos de vista a medida que se obtiene nueva 
información o se consideran diferentes perspec-
tivas. Entonces más que una simple pregunta o 
respuesta al aire, donde posiblemente la contes-
tación sea dirigida a dar por hecho la verdad o 
teoría, el desarrollo de esta habilidad es muy con-
veniente no solo en la esfera de la educación, sino 
en la trascendencia de nuestra vida.
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Conclusiones

• No todas las personas están dispuestas a ge-
nerar preguntas e interrogantes así mismas, 
por diferentes factores que influyen en sí mis-
mas, las cuales limitan el proceso, sin embar-
go, es conveniente realizar un esfuerzo por 
realizarlo en beneficio de la persona misma y 
para efectos de investigación.

• El cuestionamiento crítico es una habilidad 
cognitiva y reflexiva que implica analizar y eva-
luar de manera activa la información, las ideas 
y las creencias para obtener una comprensión 
más profunda y fundamentada. Es una herra-
mienta esencial para el pensamiento crítico y 
la toma de decisiones informadas.

• Sócrates nos enseñó la importancia de hacer 
preguntas y examinar nuestras creencias y co-
nocimientos establecidos en nuestra búsque-
da de la verdad y la sabiduría. Su enfoque en 
el cuestionamiento crítico y el autoexamen ha 
dejado un legado duradero en la filosofía y nos 
invita a no aceptar pasivamente las ideas, sino 
a buscar una comprensión más profunda a tra-
vés del constante cuestionamiento.

• Los diálogos de Platón están intrínsecamen-
te relacionados con el acto de cuestionarnos. 
A través del diálogo filosófico y el método so-
crático, Platón nos invita a cuestionar nuestras 
creencias, a examinar las suposiciones subya-
centes y a buscar una comprensión más pro-
funda de la realidad.

• El mindfulness puede fortalecer la capacidad 
de cuestionarse a sí mismo y resolver conflic-

tos al desarrollar la autorreflexión, la autorre-
gulación emocional, la resolución de conflic-
tos internos y la comunicación consciente. Al 
cultivar una mayor conciencia plena, podemos 
abordar los desafíos de manera más efectiva 
y encontrar soluciones más constructivas y sa-
tisfactorias.

• La relación entre la información de Edgar Mo-
rín y el cuestionarnos radica en su énfasis en 
la complejidad, la interdisciplinariedad y la ne-
cesidad de cuestionar nuestras visiones sim-
plistas de la realidad.

• Guba y Lincoln tienen una relación con el 
cuestionamiento a través de su enfoque cons-
tructivista en la investigación cualitativa, que 
fomenta la reflexión crítica y la revisión cons-
tante de supuestos y significados en la gene-
ración de conocimiento.

• La noción de falsacionismo desarrollada por 
Karl Popper sostiene que una teoría científica 
debe ser falsable, es decir, debe ser suscepti-
ble de ser refutada mediante evidencia empí-
rica. Este enfoque desafía el enfoque inducti-
vista tradicional y enfatiza la importancia de la 
refutación y la crítica en el progreso científico. 

• El cuestionamiento desempeña un papel vital 
en el ámbito de la investigación educativa al 
promover el pensamiento crítico, la reflexión y 
el descubrimiento de nuevas ideas. Tanto los 
estudiantes como los docentes e investigado-
res pueden aprovechar el poder del cuestiona-
miento para mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y generar conocimiento signi-
ficativo.
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