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Resumen 

 

El presente estudio aborda la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) en la enseñanza de la filosofía, con el objetivo de desarrollar el pensamiento 

crítico y reflexivo en estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado (BGU), 

paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre, durante los meses de julio y agosto del 

año lectivo 2024-2025. Se identificó que los métodos tradicionales de enseñanza en 

Filosofía no fomentan adecuadamente estas habilidades en los estudiantes, lo que 

motivó la necesidad de explorar metodologías más activas e innovadoras. La 

metodología de la investigación combinó enfoques cuantitativos y cualitativos, 

utilizando encuestas, entrevistas y reflexiones escritas para evaluar el impacto del 

ABP en el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Se trabajó con una 

muestra de 44 estudiantes y 5 docentes, quienes participaron en un proyecto de 

creación de un podcast filosófico sobre la Filosofía antigua y las enseñanzas estoicas. 

Los resultados revelaron un incremento significativo en la capacidad de los 

estudiantes para analizar y reflexionar sobre conceptos filosóficos, así como una 

mejora en su motivación hacia la asignatura. Se concluye que el ABP es una 

metodología eficaz para fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y 

que su implementación en la enseñanza de la Filosofía resulta beneficiosa para la 

formación integral de los estudiantes. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, pensamiento crítico, filosofía, 

enseñanza innovadora, educación secundaria.  
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Abstract 

 

This study addresses the implementation of Project-Based Learning (PBL) in 

philosophy teaching, aiming to develop critical and reflective thinking in first-year 

students of General Unified Baccalaureate (BGU) at Unidad Educativa Salitre, during 

the 2024-2025 academic year. It was identified that traditional teaching methods in 

philosophy do not adequately foster these skills in students, which prompted the need 

to explore more active and innovative methodologies. The research methodology 

combined quantitative and qualitative approaches, using surveys, interviews, and 

written reflections to assess the impact of PBL on students' critical and reflective 

thinking. A sample of 44 students and 5 teachers participated in the project, which 

involved creating a philosophical podcast about ancient philosophy and Stoic 

teachings. The results revealed a significant improvement in students' ability to 

analyze and reflect on philosophical concepts, as well as an increase in their 

motivation towards the subject. It is concluded that PBL is an effective methodology 

for promoting the development of higher-order cognitive skills and that its 

implementation in philosophy teaching is beneficial for the students' integral formation. 

Key-words: Project-Based Learning, critical thinking, philosophy, innovative teaching, 

secondary education. 
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Introducción 
 

La enseñanza de la Filosofía en la educación secundaria enfrenta múltiples 

desafíos en la actualidad, especialmente en el contexto ecuatoriano. En el Bachillerato 

General Unificado (BGU), se ha identificado que los métodos tradicionales de 

enseñanza, basados principalmente en la transmisión de contenidos teóricos y la 

memorización, no son suficientes para desarrollar las habilidades críticas y reflexivas 

que esta disciplina exige. En la Unidad Educativa Salitre, los estudiantes de primero de 

bachillerato, paralelo “A”, de la sección vespertina, presentan bajos niveles de 

motivación hacia la asignatura, lo que se traduce en un rendimiento académico limitado 

y una falta de interés por el análisis filosófico. Además, factores como la falta de recursos 

pedagógicos innovadores y un ambiente físico poco propicio para el aprendizaje 

agravan la situación, lo que genera una necesidad urgente de explorar metodologías 

más dinámicas y participativas. 

En este sentido, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se ha posicionado 

como una alternativa efectiva para transformar la enseñanza de la filosofía. A nivel 

internacional y nacional, estudios recientes han demostrado que el ABP promueve el 

pensamiento crítico y reflexivo, al involucrar activamente a los estudiantes en la 

construcción de su conocimiento y en la aplicación de conceptos teóricos a situaciones 

del mundo real. Este enfoque permite a los estudiantes no solo aprender de manera 

más significativa, sino también desarrollar habilidades transversales como la 

colaboración, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. La presente 

investigación se plantea la pregunta central de si la implementación del ABP en la 

asignatura de Filosofía puede contribuir al desarrollo de estas competencias en los 

estudiantes de primero de bachillerato, paralelo “A”, en la Unidad Educativa Salitre. 
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La relevancia de este estudio radica en la necesidad de mejorar la calidad de la 

enseñanza de la Filosofía en la educación secundaria. Al proponer una metodología 

innovadora que fomente el aprendizaje activo, se espera que los estudiantes se 

involucren de manera más profunda en su proceso de aprendizaje, lo que podría tener 

un impacto positivo en su rendimiento académico y en su desarrollo integral como 

ciudadanos críticos y reflexivos. La contribución de esta investigación no solo beneficia 

a los estudiantes, quienes serán los receptores directos de la nueva metodología, sino 

también a los docentes, quienes podrán contar con herramientas pedagógicas más 

efectivas para la enseñanza de la Filosofía. De igual manera, la Institución educativa se 

verá favorecida al implementar un enfoque que promueva una educación de mayor 

calidad y alineada con las demandas del siglo XXI. 

Los objetivos de esta investigación se centran en analizar cómo el ABP puede 

influir en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes de primero 

de bachillerato. Para ello, se diseñará un proyecto piloto en el que los estudiantes 

trabajarán en la creación de un podcast filosófico, abordando temas como la Filosofía 

antigua y los principios del estoicismo. A través de este proyecto, se pretende no solo 

facilitar la comprensión de los conceptos filosóficos, sino también promover la 

participación activa de los estudiantes y su capacidad para aplicar estos conceptos en 

la vida cotidiana. 

El aporte práctico de esta investigación radica en la propuesta de 

implementación del ABP como metodología central en la enseñanza de la Filosofía en 

la Unidad Educativa Salitre. Se espera que este enfoque permita superar las limitaciones 

actuales de la enseñanza tradicional, haciendo que la Filosofía sea una asignatura más 

accesible y atractiva para los estudiantes. Además, los resultados obtenidos en este 

estudio podrían servir de base para futuras investigaciones en otras áreas del currículo, 

así como para la adopción de metodologías activas en el sistema educativo ecuatoriano 

en general. 
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La originalidad de esta investigación se encuentra en la aplicación del ABP en el 

contexto específico de la Filosofía, un área que tradicionalmente ha sido enseñada de 

manera teórica y abstracta. Si bien existen estudios sobre el ABP en disciplinas como 

las ciencias y las matemáticas, la literatura sobre su uso en humanidades, y en particular 

en Filosofía, es aún escasa. Esta investigación busca llenar ese vacío, proponiendo un 

enfoque innovador que conecte la Filosofía con la realidad de los estudiantes, 

promoviendo un aprendizaje más significativo y relevante. 

Metodológicamente, este estudio se desarrollará mediante un enfoque mixto, 

combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se aplicarán una encuesta, entrevistas 

semiestructuradas para estudiantes y docentes, y un análisis de reflexiones escritas 

para recolectar datos que permitan evaluar el impacto del ABP en el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Asimismo, se empleará una rúbrica 

de evaluación para medir las habilidades críticas de los estudiantes antes y después de 

la implementación del ABP. Esto permitirá obtener una visión de los efectos de la 

metodología en el grupo estudiado, así como proporcionar recomendaciones basadas 

en evidencia para su implementación a mayor escala. 

Finalmente, esta investigación pretende no solo explorar las posibilidades del 

ABP en la enseñanza de la filosofía, sino también generar un impacto positivo en la 

formación de estudiantes críticos, reflexivos y capaces de enfrentar los desafíos del 

mundo contemporáneo 
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CAPÍTULO I: El problema de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La enseñanza de la Filosofía en la Unidad Educativa Salitre, provincia del 

Guayas, enfrenta múltiples desafíos que dificultan el desarrollo del pensamiento crítico 

y reflexivo en los estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo 

“A”, sección vespertina. Uno de los principales problemas es la falta de hábitos de 

lectura entre los estudiantes, lo cual es crucial para comprender y reflexionar sobre los 

conceptos filosóficos. Además, el clima cálido y las aulas acaloradas agravan la 

situación, generando un ambiente poco propicio para el aprendizaje. 

Este problema tiene sus raíces en una metodología de enseñanza tradicional, 

que no logra captar el interés de los estudiantes ni fomentar su participación activa. La 

ausencia de textos adecuados y actualizados, junto con la falta de recursos pedagógicos 

innovadores, contribuye a que la Filosofía sea percibida como una asignatura árida y 

poco relevante. Esta situación se ve reflejada en el bajo rendimiento académico y en la 

apatía hacia la materia. 

Actualmente, la enseñanza de la Filosofía se basa en la memorización de 

conceptos y teorías, sin promover la aplicación práctica de estos conocimientos. Esta 

metodología no estimula el pensamiento crítico ni la reflexión, competencias esenciales 

en la formación integral de los estudiantes. La falta de hábitos de lectura y la escasa 

motivación para aprender Filosofía se traducen en un aprendizaje superficial, sin la 

profundidad necesaria para internalizar y aplicar los principios filosóficos en la vida 

cotidiana. 

El problema se agrava cuando se considera que la Filosofía, como disciplina, 

tiene el potencial de desarrollar habilidades cognitivas superiores, tales como la 

capacidad de análisis, la argumentación lógica y la reflexión ética. Sin embargo, estos 

beneficios no se están materializando debido a las limitaciones mencionadas. Datos 

empíricos y referencias bibliográficas indican que metodologías innovadoras, como el 
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Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), pueden transformar la enseñanza de la Filosofía, 

haciéndola más interactiva y relevante para los estudiantes (García & Pérez, 2019; 

Johnson, 2020). 

Las causas del problema son multifacéticas: la falta de recursos didácticos, el 

enfoque pedagógico tradicional, el ambiente físico inadecuado y la escasa motivación 

de los estudiantes. Las consecuencias de no abordar este problema son graves. Si la 

situación se mantiene sin solución, los estudiantes seguirán percibiendo la Filosofía 

como una materia irrelevante, lo que llevará a una formación deficiente en pensamiento 

crítico y reflexivo. Además, la falta de interés y participación podría traducirse en un 

menor rendimiento académico y en una mayor deserción escolar. 

El pronóstico indica que, de no intervenir, la capacidad de los estudiantes para 

enfrentar problemas complejos y tomar decisiones informadas se verá seriamente 

comprometida. Para controlar este pronóstico y revertir la situación, se propone 

implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como metodología innovadora 

en la enseñanza de la filosofía. Esta estrategia permitirá a los estudiantes involucrarse 

activamente en su aprendizaje, desarrollando proyectos que integren conceptos 

filosóficos con situaciones reales y prácticas. 

El ABP fomentará la curiosidad y la investigación, promoviendo la lectura crítica 

y la reflexión. Además, al trabajar en proyectos colaborativos, los estudiantes 

desarrollarán habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Este enfoque no solo 

mejorará el rendimiento académico, sino que también hará que la Filosofía sea más 

accesible y atractiva, contribuyendo a la formación de individuos críticos y reflexivos, 

capaces de enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. 

La implementación del ABP en la enseñanza de la Filosofía en el 1° de BGU, 

paralelo “A”, sección vespertina, en la Unidad Educativa Salitre es una respuesta 

necesaria y urgente para superar las limitaciones actuales. Al transformar el enfoque 

pedagógico, se espera no solo mejorar los resultados académicos, sino también cultivar 
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en los estudiantes el amor por la Filosofía y el hábito de la lectura, sentando las bases 

para una educación más integral y significativa. 

1.2. Delimitación del problema 

El problema de la enseñanza tradicional de la Filosofía y su impacto en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo se circunscribe a un grupo específico de 

estudiantes en un contexto particular. Este estudio se focaliza en el 1° de Bachillerato 

General Unificado (BGU), paralelo "A", sección vespertina, de la Unidad Educativa 

Salitre, que comprende a 44 estudiantes. La investigación se llevó a cabo durante los 

meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025.  

La Unidad Educativa Salitre está ubicada en la provincia del Guayas, en el cantón 

Salitre, una localidad de la Región Costa del Ecuador. Estos estudiantes, con edades 

aproximadas entre 15 y 16 años, presentan una diversidad de contextos 

socioeconómicos y académicos, lo cual añade complejidad al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En este estudio, se considerarán dos variables principales. La variable 

independiente será el método de enseñanza, específicamente la implementación del 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la enseñanza de la Filosofía. La variable 

dependiente será el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, medido a través de 

observaciones de clase, una encuesta, una rúbrica de evaluación de un proyecto y 

entrevistas a estudiantes y docentes.  

En la actualidad, los estudiantes del 1BGU, paralelo "A", se enfrentan a 

dificultades significativas en el aprendizaje de la Filosofía debido a métodos de 

enseñanza tradicionales que no fomentan la reflexión crítica ni el pensamiento analítico. 

La falta de recursos didácticos, hábitos de lectura y un ambiente físico poco favorable 

(aulas calurosas y mal ventiladas) complican aún más la situación. La necesidad de 

innovar en la enseñanza de la Filosofía es urgente para revertir la apatía y bajo 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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La implementación del ABP no solo pretende mejorar la comprensión y 

aplicación de los conceptos filosóficos, sino también cultivar habilidades fundamentales 

para la vida académica y personal de los estudiantes. La delimitación del problema en 

términos de espacio, tiempo y variables permitirá una evaluación de la efectividad del 

ABP en la enseñanza de la Filosofía.  

Se espera que, a través de esta intervención, los estudiantes desarrollen un 

pensamiento crítico y reflexivo más robusto, mejorando así su desempeño académico y 

su capacidad para enfrentar desafíos intelectuales y éticos. Esta delimitación del 

problema facilitará el monitoreo y la evaluación del proyecto, asegurando que las 

intervenciones pedagógicas se ajusten a las necesidades y contextos específicos de los 

estudiantes del 1BGU, paralelo "A", de la Unidad Educativa Salitre. 

1.3. Formulación del problema  

La pregunta central de la investigación es: ¿Cómo puede el Aprendizaje Basado 

en Proyectos, en la enseñanza de la Filosofía, desarrollar el pensamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes de 1° de BGU, paralelo ‘A’ de la Unidad Educativa Salitre 

durante los meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025?  

1.4. Preguntas de investigación 

En el desarrollo de esta investigación, se plantean tres preguntas que guiarán el 

estudio y la sistematización del problema planteado. Estas preguntas no solo permiten 

profundizar en los sub-problemas identificados, sino que también proporcionan una 

estructura para el análisis y la interpretación de los datos. Las preguntas formuladas son 

las siguientes: 

¿Cuáles son las características del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que 

pueden influir en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 

1° de BGU, paralelo “A” sección vespertina de la Unidad Educativa Salitre? 

¿De qué manera el ABP puede superar las dificultades específicas del contexto 

educativo de la Unidad Educativa Salitre, como el clima caluroso y la falta de hábitos de 

lectura?  
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¿Cómo influye el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado, paralelo 

“A” en la asignatura de Filosofía?   

1.5. Determinación del tema 

El tema de la presente investigación examina la implementación del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) como una metodología para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 1° de Bachillerato General 

Unificado (BGU), paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre durante los meses de julio 

y agosto del año lectivo 2024. -2025. Esta elección temática responde a una necesidad 

de innovar en los enfoques pedagógicos utilizados en la enseñanza de la Filosofía, con 

el objetivo de hacer frente a los retos educativos específicos de esta institución. 

1.6. Objetivo general 

Investigar cómo el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), mediante la 

implementación de metodologías participativas, promueve el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo, así como el rendimiento académico de los estudiantes de 1° de 

Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre, 

durante los meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025. 

1.7.   Objetivos específicos 

1. Describir las características del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes 

de 1° de BGU. 

2. Analizar cómo el ABP enfrenta y supera barreras educativas específicas en la 

Unidad Educativa Salitre como el clima caluroso y la falta de hábitos de lectura. 

3. Evaluar el impacto del ABP en el rendimiento académico y la motivación de los 

estudiantes de Filosofía, identificando su relación con el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo. 
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1.8.  Hipótesis  

1.8.1. Hipótesis General 

La implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la enseñanza 

de la Filosofía influye positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado, paralelo “A”, de la Unidad 

Educativa Salitre durante los meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025. 

1.8.2. Hipótesis particulares 

1. Las características específicas del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

como la colaboración y la resolución de problemas, potencian el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 1° de Bachillerato General 

Unificado, paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre durante los meses de julio 

y agosto del año lectivo 2024-2025. 

2. La implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) supera 

efectivamente las barreras ambientales, como el clima caluroso, y de recursos, 

como la falta de hábitos de lectura, en la Unidad Educativa Salitre, mejorando la 

calidad del aprendizaje y la participación de los estudiantes en la asignatura de 

Filosofía durante el año lectivo 2024-2025. 

3. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura de Filosofía influye 

positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° 

de Bachillerato General Unificado, paralelo “A”, y contribuye al mejoramiento del 

rendimiento académico y la motivación de los estudiantes durante los meses de 

julio y agosto del año lectivo 2024-2025. 
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1.9.  Declaración de las variables (operacionalización) 

Tabla 1 

Variable Independiente 

Variable Definición Conceptual Indicadores Métodos de Medición 
 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 

(ABP) 

Método pedagógico que 
involucra a los 
estudiantes en el 
aprendizaje mediante la 
realización de proyectos 
colaborativos, 
fomentando la 
investigación, la 
creatividad y el análisis 
crítico. 

1. Participación 
activa de los 
estudiantes. 
2. 
Retroalimentac
ión docente 
sobre el 
proceso y 
resultados del 
proyecto 

1. Observación directa de 
la participación en la 
creación del podcast 
2. Entrevistas 
semiestructuradas con 
docentes sobre la 
retroalimentación del 
proceso y resultados del 
ABP. 

Tabla 2 

Variables Dependientes 

   

Pensamiento 

Crítico 

Capacidad de los 
estudiantes para 
analizar y evaluar 
conceptos filosóficos, 
identificar premisas y 
llegar a conclusiones 
razonadas basadas 
en argumentos. 

1. Habilidades de 
análisis filosófico 
2. Habilidades 
para evaluar 
argumentos 
3. Capacidad de 
aplicar teorías 
filosóficas en el 
proyecto. 

1. Rúbrica de evaluación 
del proyecto de podcast 
filosófico 
2. Encuesta a 
estudiantes sobre su 
capacidad de análisis 
crítico y aplicación de 
teorías filosóficas en el 
podcast. 

Pensamiento 

Reflexivo 

Capacidad de los 
estudiantes para 
reflexionar sobre su 
aprendizaje, evaluar 
sus creencias y 
aplicar conceptos 
filosóficos a 
situaciones 
cotidianas. 

1. Capacidad de 
autoevaluación y 
reflexión sobre el 
propio 
aprendizaje 
2. Aplicación de 
conocimientos 
filosóficos a 
situaciones reales 
en el proyecto de 
podcast. 

1. Rúbrica de evaluación 
del podcast filosófico que 
evalúa la aplicación y 
reflexión sobre los 
conceptos filosóficos 
estudiados. 
2. Encuesta de 
autoevaluación de los 
estudiantes sobre la 
relevancia de los 
conceptos filosóficos 
trabajados en el 
proyecto. 

Nota. Las variables de este estudio son el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

como variable independiente y el pensamiento crítico y pensamiento reflexivo como 

variables dependientes. En las tablas 1 y 2 se muestra la operacionalización de estas 

variables. 
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1.10.  Justificación 

Este estudio aborda la necesidad de comprender cómo el Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) puede mejorar habilidades críticas y reflexivas fundamentales en 

estudiantes de bachillerato. A pesar de la creciente adopción del ABP en diversos 

niveles educativos, existe una carencia de investigaciones que analicen 

específicamente su impacto en la enseñanza de la Filosofía en contextos educativos 

desafiantes como el de la Unidad Educativa Salitre. Metodológicamente, la investigación 

propuesta aplica un enfoque empírico para evaluar cómo la implementación del ABP 

afecta al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

El impacto de esta investigación se extiende más allá del aula, contribuyendo al 

debate educativo sobre las mejores prácticas para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo, que son esenciales en una sociedad cada vez más 

compleja y basada en el conocimiento. Teóricamente, el estudio enriquecerá la literatura 

sobre metodologías de enseñanza activas, especificando las condiciones bajo las 

cuales el ABP puede ser más beneficioso y las adaptaciones necesarias para su éxito 

en diferentes contextos educativos. 

Los principales beneficiarios de este estudio serán los estudiantes de la Unidad 

Educativa Salitre, quienes podrán experimentar de un enfoque de enseñanza más 

dinámico y participativo. Los educadores y administrativos también se beneficiarán al 

obtener perspectivas sobre cómo implementar y maximizar los beneficios del ABP. A 

largo plazo, la comunidad educativa en general se beneficiará de las mejoras en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que este estudio propone. 

Finalmente, desde el punto de vista del cambio social, esta investigación tiene el 

potencial de influir positivamente en la formación de ciudadanos más críticos, reflexivos 

y preparados para enfrentar los retos de la sociedad moderna. Al fomentar habilidades 

de pensamiento crítico y reflexivo, el estudio contribuye a la formación de individuos que 
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puedan participar de manera efectiva y constructiva en los procesos democráticos y en 

la solución de problemas sociales complejos. 

Es así que la investigación propuesta no solo es relevante por sus contribuciones 

científicas y teóricas, sino también por su impacto práctico en la mejora de la calidad y 

efectividad de la educación en Filosofía, preparando a los estudiantes para desempeñar 

roles activos y conscientes en sus comunidades. 

1.11.  Alcance y limitaciones  

El alcance de este trabajo se centra en evaluar el impacto del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo entre los 

estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado, paralelo “A”, en la Unidad Educativa 

Salitre durante los meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025. La investigación 

explorará cómo la implementación de un proyecto integrado al currículo de Filosofía, 

que consiste en hacer un podcast filosófico, afecta las habilidades de pensamiento de 

los estudiantes y evaluará las percepciones de estudiantes y profesores sobre la 

efectividad del ABP.  

La investigación está limitada al año lectivo 2024-2025, específicamente a los 

meses de julio y agosto, lo que no puede permitir la observación de efectos a largo plazo 

del ABP en las habilidades cognitivas de los estudiantes. El estudio se circunscribe a la 

Unidad Educativa Salitre, y específicamente al 1° de BGU, paralelo “A”, lo cual puede 

limitar la generalización de los resultados a otros contextos educativos con diferencias 

significativas en términos de recursos, cultura o estructura administrativa. 

Dado que el ABP será implementado únicamente por el investigador, quien es el 

docente de Filosofía en un solo curso del colegio, esto podría influir en la uniformidad y 

la calidad de la implementación del método en diferentes clases y niveles de estudio. 

La investigación se aborda desde la acción, lo que implica que el investigador 

está directamente involucrado en la intervención, lo cual puede introducir un mensaje 

de confirmación en la interpretación de los resultados. La participación de estudiantes 
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es voluntaria y podría resultar en una muestra sesgada hacia aquellos más receptivos 

o interesados en métodos pedagógicos innovadores. 

Estas limitaciones son cruciales para entender el marco en el cual se desarrollará 

la investigación y serán consideradas al evaluar la relevancia y la aplicabilidad de las 

conclusiones del estudio. A pesar de estas restricciones, se espera que la investigación 

ofrezca datos valiosos sobre la implementación del ABP y su impacto en la enseñanza 

de la Filosofía. 

CAPÍTULO II: Marco teórico referencial 

 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes históricos 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha sido ampliamente reconocido 

como una metodología educativa efectiva que promueve habilidades de pensamiento 

crítico y reflexivo, especialmente en la enseñanza de la Filosofía. Este enfoque 

pedagógico tiene sus raíces en las teorías de la educación progresista de John Dewey, 

quien a principios del siglo XX promovió la idea de un aprendizaje experiencial que fuera 

relevante y significativo para los estudiantes (Dewey, 1938). En las últimas décadas, el 

interés en el ABP ha resurgido, especialmente con la creciente necesidad de habilidades 

del siglo XXI que preparan a los estudiantes para desafíos complejos y dinámicos (Bell, 

2016). En contextos contemporáneos, el ABP ha sido aplicado con éxito en múltiples 

disciplinas y niveles educativos, mostrando resultados positivos en el desarrollo de 

competencias críticas y reflexivas (Sánchez y Valcarce, 2019). Estudios recientes han 

demostrado que los estudiantes involucrados en proyectos que requieren análisis crítico 

y evaluación de información tienden a desarrollar habilidades superiores en 

razonamiento lógico y reflexión ética, componentes esenciales en la Filosofía (Martínez 

y García, 2021). 
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En este sentido, la implementación del ABP en contextos con recursos limitados 

y desafíos específicos, como la Unidad Educativa Salitre, presenta obstáculos 

particulares. La falta de recursos, condiciones climáticas adversas, y la resistencia al 

cambio de métodos tradicionales a enfoques más interactivos, son factores que 

requieren adaptaciones creativas del ABP para garantizar su efectividad (Torres y 

Molina, 2020). 

La adaptación del ABP en la enseñanza de la Filosofía en la Unidad Educativa 

Salitre podría proporcionar valiosas lecciones sobre cómo ajustar prácticas pedagógicas 

innovadoras a realidades educativas diversas. Estudios como el de López y Hernández 

(2022) han explorado cómo estas adaptaciones no solo benefician la comprensión 

conceptual sino también cómo fomentan un mayor compromiso y motivación entre los 

estudiantes. 

2.1.2 Antecedentes referenciales 

La revisión de investigaciones previas revela un creciente interés en el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como una metodología efectiva para mejorar 

diversas habilidades cognitivas y sociales en estudiantes de diferentes niveles 

educativos. Estos estudios proporcionan un contexto valioso para el presente proyecto 

y ofrecen bases para comparar y contrastar con la propuesta actual. 

En el estudio 'Impacto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de secundaria' por Martínez y García (2021), 

realizado en España, se evaluó cómo el ABP fomenta habilidades críticas en 

asignaturas de ciencias sociales. A diferencia de la presente investigación, que se 

enfoca en la enseñanza de la Filosofía, Martínez y García se centraron en cómo el ABP 

puede ser utilizado específicamente en ciencias sociales, ofreciendo un marco 

comparativo para los efectos del ABP en diferentes disciplinas académicas. 

Por otro lado, 'La integración del ABP en la enseñanza universitaria: un estudio 

sobre su efectividad en cursos de Filosofía' por López y Hernández (2022) exploró la 

implementación del ABP en el nivel universitario, específicamente en cursos de 
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Filosofía, destacando mejoras en la participación estudiantil y el análisis filosófico. A 

diferencia del trabajo de López y Hernández, que se concentra en un contexto educativo 

superior, el presente estudio se enfoca en el nivel de bachillerato, proporcionando 

perspectivas sobre cómo el ABP puede adaptarse a diferentes niveles educativos. 

En la obra 'Desafíos y estrategias del Aprendizaje Basado en Proyectos en 

entornos educativos de bajos recursos', Torres y Molina (2020) analizan los desafíos 

específicos de implementar el ABP en escuelas con recursos limitados, un aspecto 

directamente relevante para la Unidad Educativa Salitre. A diferencia de este estudio, 

que se centra más en los desafíos operativos, la presente investigación busca también 

evaluar los impactos educativos específicos en el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo. 

Por su parte, el estudio 'Efectos del ABP sobre la motivación y el rendimiento 

académico en la educación secundaria' por Sánchez y Valcarce (2019) proporciona una 

visión general de cómo el ABP puede mejorar la motivación y el rendimiento académico. 

Dichos aspectos serán examinados en la presente investigación, pero centrados 

específicamente en la asignatura de Filosofía. 

Estas investigaciones subrayan la flexibilidad y la eficacia del ABP en diversos 

contextos y materias, y contribuyen al marco teórico de la presente investigación. La 

integración de estos antecedentes permite abordar el tema con una comprensión de 

cómo el ABP ha sido aplicado y evaluado en diferentes escenarios, resaltando la 

importancia de adaptar y personalizar la metodología a las necesidades específicas de 

la Unidad Educativa Salitre. 

2.2.   Contenido teórico  

2.2.1. Antecedentes investigativos 

Es importante destacar que el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo no 

son procesos aislados, sino que están profundamente interrelacionados. Según López 

y Gutiérrez (2020), el pensamiento crítico y reflexivo se retroalimentan en un ciclo de 

aprendizaje continuo, donde la reflexión crítica sobre las experiencias conduce a una 
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comprensión más profunda, y esta comprensión, a su vez, mejora la capacidad crítica 

de los estudiantes.  

En el contexto del ABP, esta interrelación se manifiesta de manera clara, ya que 

los proyectos requieren que los estudiantes no solo analicen información de manera 

crítica, sino que también reflexionen sobre sus propios procesos de aprendizaje. Al 

participar en proyectos que integran investigación, análisis y reflexión, los estudiantes 

desarrollan tanto sus habilidades críticas como reflexivas de manera simultánea, lo que 

les permite adquirir una comprensión más rica y completa de los conceptos filosóficos 

(Vega, 2020). 

A pesar del creciente interés por el ABP, existen lagunas significativas en la 

investigación sobre su aplicación en la enseñanza de la Filosofía en la educación 

secundaria. La mayoría de los estudios se han centrado en materias como ciencias y 

matemáticas, dejando un vacío en el área de las humanidades. Esta investigación busca 

contribuir al conocimiento sobre cómo el ABP influye al desarrollo sel pensamiento 

crítico y reflexivo en estudiantes de Filosofía (García & Ortiz, 2021). 

La falta de investigaciones específicas sobre el uso del ABP en la Filosofía puede 

deberse a varios factores. En primer lugar, la Filosofía es una disciplina que, por su 

naturaleza, se centra en el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis de conceptos 

abstractos, lo que puede hacer que los proyectos prácticos parezcan menos intuitivos o 

aplicables. Según Salas y Hernández (2019), muchos educadores en Filosofía tienden 

a adherirse a métodos tradicionales de enseñanza, como las conferencias y discusiones 

en clase, subestimando el potencial del ABP para fomentar un aprendizaje más profundo 

y significativo en este campo. 

Sin embargo, se sugiere que el ABP puede ser igualmente efectivo en la 

enseñanza de la Filosofía si se adapta adecuadamente a las características de la 

disciplina. Por ejemplo, un proyecto en el que los estudiantes analizan y comparan 

diferentes teorías éticas aplicándolas a dilemas morales actuales podría no solo 

involucrar a los estudiantes de manera más activa, sino también ayudarles a desarrollar 
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un pensamiento crítico y reflexivo más profundo. García y Ortiz (2021) destacan que el 

ABP en Filosofía puede desafiar a los estudiantes a aplicar conceptos abstractos a 

situaciones del mundo real, lo que no solo facilita la comprensión de estos conceptos, 

sino que también desarrolla habilidades transferibles a otras áreas de la vida. 

Además, la implementación del ABP en la Filosofía puede ofrecer nuevas 

perspectivas y metodologías que respondan mejor a las necesidades y realidades de 

los estudiantes de hoy. En un entorno educativo cada vez más orientado hacia la 

resolución de problemas y el aprendizaje activo, el ABP en Filosofía podría contribuir a 

formar ciudadanos más críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno social y 

político (López & Gómez, 2020). Por lo tanto, esta investigación no solo busca llenar un 

vacío en la literatura existente. 

En cuanto al enfoque, este estudio adopta un enfoque constructivista, 

fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye activamente a través de 

la interacción con el entorno y la reflexión crítica. Este posicionamiento teórico está 

estrechamente alineado con la Filosofía del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

que concibe a los estudiantes como agentes activos en su propio proceso de 

aprendizaje. Según Piaget (1976) y Vygotsky (1978), dos de los principales teóricos del 

constructivismo, el aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información, 

sino un proceso activo en el que los estudiantes construyen significados y conocimientos 

a través de sus interacciones sociales y su participación en actividades significativas. 

El ABP se basa en los principios constructivistas al fomentar un entorno en el 

que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, participando en la 

creación de proyectos que tienen relevancia para ellos y para su comunidad. En este 

enfoque, los estudiantes no son meros receptores de conocimientos predeterminados, 

sino que son participantes activos en la construcción de su comprensión y en la 

aplicación de los conceptos que aprenden. Como señala Bruner (1986), el aprendizaje 

es más efectivo cuando los estudiantes están involucrados activamente en la creación 
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de conocimiento, lo que les permite internalizar mejor los conceptos y aplicarlos de 

manera más efectiva en diferentes contextos. 

En el contexto de la Filosofía, el ABP permite a los estudiantes explorar 

conceptos abstractos y complejos de una manera que es tangible y significativa para 

ellos. Al aplicar estos conceptos a proyectos reales, los estudiantes pueden ver la 

relevancia de la Filosofía en sus vidas cotidianas, lo que aumenta su motivación y 

compromiso con la materia (García, 2020). Además, este enfoque promueve el 

desarrollo de habilidades críticas y reflexivas, que son esenciales para el pensamiento 

filosófico y para la formación de ciudadanos comprometidos y reflexivos. 

Desde un punto de vista ideológico, este estudio promueve una educación que 

fomente la autonomía intelectual y la capacidad crítica, con el objetivo de formar 

ciudadanos reflexivos y comprometidos con la sociedad. La autonomía intelectual es la 

capacidad de pensar y tomar decisiones de manera independiente, basándose en un 

análisis crítico de la información disponible. Esta capacidad es crucial en un mundo 

donde la información es abundante y a menudo contradictoria, y donde los ciudadanos 

deben ser capaces de discernir la verdad y tomar decisiones informadas. 

El constructivismo, como señala Fosnot (2013), no solo apoya el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sino que también fomenta la responsabilidad personal y social. 

Al participar en proyectos que abordan problemas reales y relevantes, los estudiantes 

no solo desarrollan su capacidad crítica, sino que también aprenden a considerar el 

impacto de sus decisiones en su comunidad y en el mundo en general. Este enfoque es 

particularmente importante en la enseñanza de la Filosofía, donde se abordan 

cuestiones éticas, políticas y sociales que requieren una reflexión crítica y un 

compromiso con el bienestar común (Vázquez, 2019). 

2.2.2. Fundamentación teórica  

El presente apartado se dedica a la fundamentación teórica de la investigación 

titulada Innovación en la enseñanza de la Filosofía mediante el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) como método para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en 
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estudiantes de 1° de BGU de la Unidad Educativa Salitre. Se analizarán conceptos 

clave, como el Aprendizaje Basado en Proyectos, el pensamiento crítico y reflexivo, y 

su relevancia en la enseñanza de la Filosofía. Este análisis teórico servirá de base para 

interpretar los resultados. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología pedagógica que 

promueve el aprendizaje activo a través de la realización de proyectos que tienen 

relevancia para los estudiantes y su entorno. Según Rodríguez (2020), el ABP permite 

a los estudiantes enfrentarse a problemas reales, fomentando no solo el aprendizaje de 

contenidos, sino también el desarrollo de habilidades como la colaboración, la resolución 

de problemas y la gestión del tiempo. En este sentido, el ABP es especialmente útil en 

la enseñanza de la Filosofía, ya que facilita la conexión entre los conceptos filosóficos y 

su aplicación en situaciones cotidianas. 

El ABP, tal como lo describe Jiménez (2019), se basa en la premisa de que los 

estudiantes aprenden mejor cuando están activamente involucrados en la construcción 

de su propio conocimiento. Este enfoque pedagógico, que tiene sus raíces en la teoría 

constructivista, desafía el modelo tradicional de enseñanza en el que los estudiantes 

son receptores pasivos de información. En lugar de ello, el ABP sitúa a los estudiantes 

en el centro del proceso de aprendizaje, permitiéndoles explorar, investigar y crear 

productos finales que demuestren su comprensión de los temas tratados. 

Este enfoque, fundamentado en las ideas de Piaget (1976) y Vygotsky (1978), 

sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen 

nuevos conocimientos a partir de sus experiencias previas y la interacción con su 

entorno. El ABP extiende estos principios al contexto educativo moderno, ofreciendo a 

los estudiantes oportunidades para aplicar conceptos teóricos en proyectos que tienen 

relevancia en su vida cotidiana. 

En la actualidad, el ABP se ha consolidado como una estrategia educativa que 

responde a las demandas del siglo XXI, donde la capacidad de resolver problemas 

complejos y trabajar en equipo son habilidades esenciales. Como afirman Gijón y Pineda 
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(2021), "el ABP no solo facilita la adquisición de conocimientos académicos, sino que 

también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en contextos profesionales y 

sociales". Esta preparación es crucial en un mundo globalizado donde los estudiantes 

deben estar equipados con competencias que van más allá del simple dominio de los 

contenidos curriculares. 

La enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato General Unificado (BGU) 

presenta retos únicos, dado que los conceptos filosóficos suelen ser abstractos y 

requieren un nivel elevado de reflexión crítica. En este contexto, el ABP se presenta 

como una herramienta pedagógica que facilita la comprensión y aplicación de estos 

conceptos en situaciones reales. Como señalan García y Ramos (2020), "el ABP permite 

a los estudiantes trasladar los conceptos filosóficos desde el ámbito teórico hacia 

contextos prácticos, lo que enriquece su aprendizaje y promueve un pensamiento más 

crítico y reflexivo". 

Por ejemplo, un proyecto basado en la pregunta filosófica "¿Qué es la justicia?" 

podría llevar a los estudiantes a investigar sistemas legales, analizar casos históricos y 

desarrollar sus propias propuestas de justicia social. Este tipo de proyectos no solo 

profundiza en la comprensión de los conceptos filosóficos, sino que también motiva a 

los estudiantes al darles la oportunidad de ver la relevancia de la Filosofía en el mundo 

real. 

Además de fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, el ABP también 

contribuye al desarrollo de competencias transversales que son fundamentales para el 

éxito en cualquier ámbito profesional. Según el estudio de Morales y Fernández (2019), 

los estudiantes que participan en proyectos basados en ABP muestran mejoras 

significativas en habilidades como la comunicación, la colaboración y la gestión del 

tiempo. Estas competencias son cada vez más valoradas en el entorno laboral, donde 

el trabajo en equipo y la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas son esenciales. 

Un aspecto clave del ABP es su capacidad para integrar la evaluación formativa 

en el proceso de aprendizaje. A diferencia de las evaluaciones tradicionales, que a 
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menudo se centran en medir el conocimiento adquirido al final de un curso o unidad, la 

evaluación formativa en el ABP es continua y se enfoca en proporcionar 

retroalimentación que ayude a los estudiantes a mejorar durante el desarrollo del 

proyecto. Como indica Mendoza (2018), "la evaluación formativa en el ABP no solo mide 

el producto final, sino que también valora el proceso de aprendizaje, lo que permite a 

los estudiantes reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de mejora". 

En la enseñanza de la filosofía, esta forma de evaluación es especialmente útil, 

ya que permite a los estudiantes recibir retroalimentación sobre su capacidad para 

analizar y argumentar de manera crítica. Además, la evaluación formativa fomenta una 

mayor autoconciencia y autorregulación del aprendizaje, habilidades que son 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento filosófico. 

Aunque el ABP ofrece numerosas ventajas, su implementación en la enseñanza 

de la Filosofía también presenta desafíos. Uno de los principales retos es la necesidad 

de que los docentes adopten un rol de facilitadores del aprendizaje, en lugar de ser 

transmisores de conocimiento. Según Sánchez (2019), "el éxito del ABP depende en 

gran medida de la capacidad del docente para guiar a los estudiantes en la construcción 

de su propio conocimiento, lo que requiere una formación específica y un cambio en la 

mentalidad pedagógica". 

El futuro del ABP en la enseñanza de la Filosofía parece prometedor, 

especialmente si se considera su potencial para transformar la manera en que los 

estudiantes abordan el aprendizaje. Como concluyen Vázquez y Ruiz (2021), "el ABP 

tiene el poder de hacer que la Filosofía sea más accesible y relevante para los 

estudiantes, al conectarla con sus experiencias y preocupaciones cotidianas". Esto no 

solo puede aumentar la motivación y el interés por la Filosofía, sino que también puede 

contribuir a formar ciudadanos más críticos y comprometidos con la sociedad. 

Por otra parte, el pensamiento crítico y reflexivo es esencial en la formación de 

los estudiantes, especialmente en el contexto de la educación secundaria. Según Pérez 
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(2018), el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la información de 

manera objetiva, lo que permite a los estudiantes tomar decisiones fundamentadas y 

resolver problemas complejos. Este tipo de pensamiento es crucial en la enseñanza de 

la Filosofía, donde los estudiantes deben cuestionar, analizar y reflexionar sobre las 

ideas y teorías que se les presentan. 

Por otro lado, el pensamiento reflexivo, tal como lo describe López (2019), 

implica una reflexión profunda sobre las propias experiencias y conocimientos, lo que 

lleva a un aprendizaje más significativo y duradero. En el contexto del ABP, el 

pensamiento reflexivo se fomenta al pedir a los estudiantes que revisen y evalúen su 

propio trabajo, identificando áreas de mejora y aplicando lo aprendido a futuros 

proyectos. 

El pensamiento crítico en la educación secundaria es un objetivo primordial, ya 

que prepara a los estudiantes para participar activamente en una sociedad cada vez 

más compleja y llena de información. La educación filosófica, en particular, es un campo 

fértil para el desarrollo de estas habilidades, dado que la Filosofía, por su naturaleza, 

fomenta la indagación, el cuestionamiento y la reflexión profunda. Según Salgado y 

Martínez (2020), "el pensamiento crítico es la base para una educación democrática, ya 

que permite a los estudiantes desarrollar un sentido crítico hacia las estructuras sociales 

y los discursos hegemónicos, lo que es esencial para formar ciudadanos responsables 

y comprometidos". 

En este sentido, el desarrollo del pensamiento crítico no solo se enfoca en la 

capacidad de los estudiantes para analizar y evaluar argumentos, sino también en su 

habilidad para reconocer y desafiar supuestos, identificar sesgos y prejuicios, y 

considerar múltiples perspectivas antes de llegar a una conclusión. Esta habilidad es 

esencial en un mundo donde la información es abundante y, a menudo, contradictoria. 

La capacidad de discernir la verdad y tomar decisiones informadas es lo que diferencia 

a un pensador crítico de uno que simplemente acepta la información al pie de la letra. 



C 

23 

 

El pensamiento reflexivo, tal como lo describe López (2019), implica una 

introspección profunda sobre las propias experiencias y conocimientos, lo que lleva a 

un aprendizaje más significativo y duradero. En el contexto del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), el pensamiento reflexivo se convierte en una herramienta crucial, ya 

que permite a los estudiantes no solo absorber conocimientos, sino también evaluar 

continuamente su proceso de aprendizaje, identificar áreas de mejora y aplicar lo 

aprendido en contextos futuros. Esta autoevaluación constante es lo que convierte el 

aprendizaje en una experiencia verdaderamente transformadora. 

El pensamiento crítico y el reflexivo no son habilidades que operan de manera 

aislada; por el contrario, están profundamente interconectadas y se refuerzan 

mutuamente en la educación filosófica. Mientras que el pensamiento crítico permite a 

los estudiantes analizar y evaluar argumentos, el pensamiento reflexivo les ayuda a 

considerar cómo estos argumentos se relacionan con su propia vida y experiencias. 

Según Fernández (2019), "el pensamiento crítico y reflexivo forman un ciclo de 

aprendizaje continuo, donde la reflexión sobre la experiencia crítica conduce a una 

comprensión más profunda, y esta comprensión, a su vez, mejora la capacidad crítica". 

La integración del pensamiento crítico y reflexivo en el currículo de Filosofía tiene 

importantes implicaciones pedagógicas y metodológicas. En primer lugar, requiere que 

los docentes adopten un enfoque más facilitador, donde guíen a los estudiantes en su 

proceso de descubrimiento en lugar de simplemente transmitir conocimientos. Según 

Ríos y García (2021), "el docente de Filosofía debe convertirse en un mediador del 

pensamiento, fomentando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros de 

cuestionar, discutir y reflexionar". 

El desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo es un objetivo fundamental en la 

educación, especialmente en la enseñanza de la Filosofía, donde estas habilidades son 

esenciales para la comprensión profunda de los conceptos filosóficos y su aplicación en 

la vida real. A medida que la educación continúa evolucionando, es crucial que se sigan 
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explorando y perfeccionando métodos pedagógicos como el ABP, que integran el 

desarrollo de estas habilidades de manera efectiva y significativa. 

Como concluyen Muñoz y Herrera (2020), "el futuro de la educación filosófica 

depende de la capacidad para equipar a los estudiantes con las herramientas 

necesarias para pensar críticamente y reflexionar profundamente sobre el mundo que 

les rodea". Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos 

del presente, sino que también les permite convertirse en pensadores independientes y 

ciudadanos comprometidos, capaces de contribuir de manera significativa a la sociedad. 
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CAPÍTULO III: Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de tipo aplicada, ya 

que busca resolver un problema específico en un contexto educativo particular, la 

Unidad Educativa Salitre, mediante la implementación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) en la enseñanza de la filosofía. A diferencia de la investigación teórica, 

que se centra en el desarrollo de conocimientos sin una aplicación inmediata, la 

investigación aplicada busca generar conocimiento que pueda ser utilizado para mejorar 

la práctica educativa y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes. 

En cuanto al objetivo gnoseológico, la investigación es de tipo explicativa, dado 

que pretende no solo describir la implementación del ABP, sino también analizar cómo 

esta metodología influye en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los 

estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado (BGU). Este enfoque permite 

establecer relaciones de causa-efecto entre la variable independiente (implementación 

del ABP) y las variables dependientes (pensamiento crítico y reflexivo), proporcionando 

una comprensión más profunda de los fenómenos observados. 

Respecto al contexto, la investigación se desarrolla en un entorno de campo, ya 

que se lleva a cabo en el contexto natural de la Unidad Educativa Salitre. Este enfoque 

permite observar cómo se implementa el ABP en un entorno real, con todas las variables 

y circunstancias propias de un ambiente educativo cotidiano. 

En cuanto al control de las variables, el estudio es de carácter no experimental, 

ya que no se manipulan las variables de manera deliberada para observar los efectos, 

sino que se observa y analiza el impacto de la implementación del ABP en un contexto 

educativo natural. La investigación se centra en la recolección y análisis de datos sobre 
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cómo los estudiantes responden a la metodología ABP sin intervención directa o 

modificación de las condiciones originales por parte del investigador. 

Desde la orientación temporal, el estudio es transversal, dado que se recoge y 

analiza información en un momento específico del tiempo, concretamente durante el 

año lectivo 2024-2025, en los meses de julio y agosto. Este enfoque permite examinar 

el impacto inmediato de la implementación del ABP en los estudiantes, aunque no 

proporciona información sobre los efectos a largo plazo. 

El diseño metodológico de la investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo), 

integrando ambas perspectivas para proporcionar una visión completa y enriquecida del 

fenómeno estudiado. La parte cuantitativa se enfocará en medir los cambios en el 

pensamiento crítico y reflexivo a través de instrumentos estandarizados, como una 

rúbrica. La parte cualitativa, por su parte, se centrará en el análisis de las reflexiones 

escritas por los estudiantes y entrevistas, permitiendo explorar en profundidad sus 

percepciones, experiencias y la forma en que el ABP ha influido en su aprendizaje. 

3.2. Perspectiva general de la investigación 

La investigación se desarrolla bajo un paradigma constructivista, en el cual el 

conocimiento es concebido como una construcción activa del estudiante, mediada por 

la interacción con el entorno y la reflexión crítica sobre las experiencias de aprendizaje. 

En este contexto, el rol del investigador es de facilitador o guía, apoyando el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes más que dirigiendo o controlando directamente los 

resultados. 

Desde esta perspectiva, la interpretación y percepción de la realidad se centra 

en cómo los estudiantes construyen su comprensión del mundo a través de la 

participación activa en proyectos significativos. El conocimiento no es visto como algo 

que se transmite de manera pasiva, sino como un proceso dinámico que se desarrolla 

en la interacción social y a través de la experiencia directa.  

En términos de la estructura del conocimiento, se considera que este no es 

estático ni uniforme, sino que varía según el contexto y las experiencias de los 
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individuos. Este enfoque permite que la investigación se adapte a las realidades 

específicas de los estudiantes de la Unidad Educativa Salitre, considerando sus 

contextos culturales, sociales y educativos. 

Desde este punto de vista, la investigación adopta un enfoque aplicado, 

explicativo y de campo, con un diseño no experimental y transversal, utilizando un 

enfoque metodológico mixto para explorar y comprender el impacto del ABP en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de Filosofía en un entorno 

educativo real. El paradigma constructivista subyacente refleja la visión del investigador 

sobre el aprendizaje y el conocimiento como procesos activos y contextuales, que son 

fundamentales para la enseñanza efectiva de la filosofía. 

3.3. La población y la muestra 

3.3.1. Características de la población  

En el contexto de esta investigación, la población se refiere al grupo de 

estudiantes del 1° de Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo “A”, de la sección 

vespertina, de la Unidad Educativa Salitre, quienes están matriculados durante el año 

lectivo 2024-2025. Esta población es relevante para el estudio debido a su exposición 

directa a la asignatura de Filosofía, la cual es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo, y constituye el foco principal del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) implementado en esta investigación. 

La población en cuestión está compuesta por un total de 44 estudiantes, que se 

encuentran en la franja etaria de 15 a 16 años. Estos estudiantes comparten 

características comunes que los hacen adecuados para la investigación, tales como su 

nivel académico, el contexto educativo en el cual se desarrollan, y su participación en la 

asignatura de Filosofía. Además, se encuentran dentro de un entorno socioeconómico 

y cultural similar, característico del cantón Salitre, provincia del Guayas, Ecuador. 

Este grupo de estudiantes enfrenta falencias particulares, como la falta de 

recursos pedagógicos adecuados, hábitos de lectura poco desarrollados y un ambiente 

físico que no siempre es propicio para el aprendizaje debido a las condiciones climáticas 
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adversas. Estas condiciones subrayan la importancia de implementar metodologías 

innovadoras como el ABP, que no solo buscan mejorar el rendimiento académico, sino 

también promover el desarrollo integral de los estudiantes en un contexto específico. 

Dado que todos los estudiantes del 1° de BGU, paralelo "A", participan en la 

misma dinámica educativa, son considerados como una población homogénea en 

cuanto a los factores educativos y ambientales que influyen en su aprendizaje. Esta 

homogeneidad facilita la aplicación de los resultados obtenidos a toda la población y 

permite una comprensión más precisa del impacto del ABP en el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo en este grupo específico. 

Al ser una población relativamente pequeña, compuesta por 44 estudiantes, no 

es necesario realizar un muestreo probabilístico. En su lugar, se abordará a toda la 

población para garantizar que los resultados sean representativos y se pueda observar 

el efecto total de la intervención educativa. Este enfoque asegura que todas las 

variaciones individuales dentro del grupo sean consideradas en el análisis, 

proporcionando una visión más completa del impacto de la metodología ABP en la 

enseñanza de la filosofía. 

De esta manera, la población estudiada en esta investigación proporciona un 

marco adecuado para explorar y evaluar los efectos del Aprendizaje Basado en 

Proyectos en el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas en un contexto educativo 

real, contribuyendo al entendimiento de cómo estas metodologías pueden ser aplicadas 

de manera efectiva en entornos similares. 

3.3.2. Delimitación de la población 

La población de esta investigación está claramente delimitada en términos de 

tiempo, espacio, y características específicas de los participantes. 

En términos de tiempo, la investigación se centra en el año lectivo 2024-2025, 

concretamente en los meses de julio y agosto, cuando se implementaron y evaluaron 

las intervenciones pedagógicas basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 



C 

29 

 

Desde la perspectiva espacial, la investigación se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa Salitre, ubicada en el cantón Salitre, provincia del Guayas, Ecuador. Dentro 

de esta institución, la población de interés está compuesta por los estudiantes del 1° de 

Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo "A". Este grupo específico fue 

seleccionado debido a su exposición directa a la asignatura de filosofía, que es el foco 

del estudio. 

La delimitación precisa de la población en términos de tiempo, espacio, y 

características específicas asegura que el estudio pueda evaluar de manera efectiva el 

impacto del ABP en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en un contexto 

educativo concreto. Esta delimitación también permite que los resultados sean 

interpretados dentro del marco específico de la Unidad Educativa Salitre, ofreciendo 

información valiosa sobre cómo esta metodología puede ser adaptada y aplicada en 

contextos similares. 

3.3.3. Tipo de muestra 

En esta investigación, dado que la población estudiada es finita y relativamente 

pequeña (44 estudiantes), se optó por no realizar un muestreo en sentido estricto. En 

lugar de ello, se trabajará con la totalidad de la población, lo que garantiza que el estudio 

sea representativo de todo el grupo y que los resultados obtenidos reflejen con precisión 

las variaciones y respuestas individuales al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

En otras palabras, la muestra seleccionada es el conjunto total de la población, 

lo que la convierte en una muestra censal. Esto significa que todos los estudiantes del 

1° de BGU, paralelo "A", de la Unidad Educativa Salitre, participarán en la investigación. 

Este enfoque evita sesgos que podrían surgir de un muestreo probabilístico o no 

probabilístico y permite una observación exhaustiva de los efectos de la intervención 

educativa en cada estudiante. 

La decisión de trabajar con una muestra censal es adecuada debido al tamaño 

manejable de la población y a la necesidad de obtener resultados que sean 

completamente representativos del grupo en estudio. Este tipo de muestra facilita un 
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análisis detallado y específico, permitiendo que los hallazgos sean directamente 

aplicables a toda la población, sin necesidad de generalizar a partir de una muestra 

reducida. 

Además, al incluir a todos los estudiantes del grupo, se maximiza la validez 

interna de la investigación, asegurando que todas las características relevantes de la 

población sean consideradas en el análisis de los datos. Esto es particularmente 

importante en estudios como este, donde se busca evaluar el impacto de una 

metodología pedagógica específica (ABP) en un contexto educativo concreto. 

3.4. Los métodos y las técnicas 

En esta investigación, se emplean tanto métodos teóricos como empíricos para 

analizar los datos obtenidos. Cada método seleccionado juega un rol crucial en el 

desarrollo de la investigación, permitiendo no solo la recolección de información 

relevante sino también su procesamiento e interpretación para responder a las 

preguntas de investigación planteadas. 

3.4.1. Métodos Teóricos 

Histórico-Lógico: Este método se utiliza para rastrear la evolución del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) y su implementación en la enseñanza de la filosofía. El 

análisis histórico-lógico contextualiza el uso del ABP en la educación, identificando cómo 

ha sido adaptado en diversos contextos educativos a lo largo del tiempo. Este enfoque 

es fundamental para comprender las bases teóricas que sustentan el ABP y su impacto 

en la formación de habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes (Sánchez & 

Fernández, 2019; Jiménez, 2020)  

Analítico-Sintético: El método analítico-sintético permite dividir un fenómeno en sus 

partes para luego integrarlas en un todo coherente. Este método es fundamental en la 

investigación educativa, ya que facilita la descomposición de conceptos y su posterior 

síntesis para lograr una comprensión holística. En el ámbito de la enseñanza de la 

filosofía, este enfoque ayuda a los estudiantes a analizar y reflexionar sobre los 
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principios filosóficos, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

(Hernández et al., 2014; Sampieri et al., 2018). 

Inductivo-Deductivo: Este método se emplea para desarrollar hipótesis basadas en 

observaciones empíricas (inductivo) y para probar dichas hipótesis mediante la 

deducción lógica en el contexto particular de la Unidad Educativa Salitre. La 

combinación de estos enfoques permite generar conclusiones generales a partir de 

observaciones específicas, las cuales luego son verificadas mediante el razonamiento 

deductivo (Hernández et al., 2020; Creswell & Poth, 2018). 

3.4.2. Métodos Empíricos 

Observación: La observación directa fue empleada como método empírico para 

evaluar la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en un grupo de 

44 estudiantes. Se utilizó una guía de observación estructurada para registrar la 

participación, motivación, colaboración y el desarrollo de habilidades críticas de los 

estudiantes a lo largo de las sesiones. Los datos obtenidos permitieron analizar la 

efectividad del ABP en un contexto educativo con desafíos como el clima cálido y la falta 

de hábitos de lectura. 

Tabla 3 

Instrumento de observación: 

Criterio Escala de evaluación (1-4) 

Participación activa 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta) 
Colaboración en equipo 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta) 
Desarrollo de habilidades críticas 1 (muy bajo), 2 (bajo), 3 (medio), 4 (alto) 
Motivación en la actividad 1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta) 
Conexión de conceptos filosóficos con 
la realidad cotidiana 
 

1 (muy baja), 2 (baja), 3 (media), 4 (alta) 

Nota: Ficha de observación utilizada en la investigación. 

Durante el periodo de observación, los siguientes resultados fueron obtenidos 

de los 44 estudiantes: 

Tabla 4 

Resultados de la Ficha de Observación 



C 

32 

 

Criterio 
Escala 1 

(Muy Baja) 

Escala 2 

(Baja) 

Escala 3 

(Media) 

Escala 4 

(Alta) 

Participación Activa - 9 20 15 

Colaboración en Equipo - 4 15 25 

Desarrollo de 

Habilidades Críticas 
- 4 22 18 

Motivación en la 

Actividad 
- 4 10 30 

Conexión con la 

Realidad Cotidiana 
- 5 15 24 

Nota: Esta tabla refleja el número de estudiantes que obtuvieron cada nivel de 

calificación en los diferentes criterios evaluados según la ficha de observación. 

Tabla 5 

Resultados de la Ficha de Observación de los estudiantes en porcentajes 

Criterio Alta (n) Media (n) Baja (n) 

Participación Activa 15 (34%) 20 (45%) 9 (21%) 

Colaboración en Equipo 25 (57%) 15 (34%) 4 (9%) 

Desarrollo de Habilidades Críticas 18 (41%) 22 (50%) 4 (9%) 

Motivación en la Actividad 30 (68%) 10 (23%) 4 (9%) 

Conexión con la Realidad Cotidiana 24 (55%) 15 (34%) 5 (11%) 

Nota: La tabla presenta los resultados obtenidos a partir de la ficha de observación, 

mostrando el número de estudiantes (n) y el porcentaje (%) en cada uno de los 

criterios evaluados. 
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Figura 1 

Resultados de la observación según niveles de desempeño 

 

Figura 2 

Impacto del ABP en la motivación, colaboración y conexión filosófica 

 



C 

34 

 

La observación reveló que la implementación del ABP generó un aumento 

significativo en la motivación y participación de los estudiantes en las clases de filosofía. 

Un 68% de los estudiantes mostraron alta motivación, lo que se tradujo en una mejora 

en su rendimiento académico, como evidenció el incremento en las calificaciones 

promedio del grupo. Además, un 57% de los estudiantes colaboraron activamente en 

sus equipos, y un 55% conectaron los conceptos filosóficos con su realidad cotidiana, lo 

que refuerza la efectividad del ABP para superar las barreras contextuales, como el 

clima cálido y la falta de hábitos de lectura. 

Encuesta: Se aplicaron encuestas a los 44 estudiantes para recoger datos sobre 

sus percepciones y experiencias con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Las 

encuestas fueron diseñadas para cuantificar variables como la motivación, la 

colaboración, la percepción sobre el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento 

reflexivo a través de su percepción sobre la conexión con la realidad cotidiana. Este 

instrumento complementa la observación al proporcionar datos subjetivos sobre las 

actitudes y opiniones de los participantes respecto a la metodología empleada. 

La encuesta constó de 4 preguntas, las cuales fueron calificadas en una escala 

de Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), midiendo las siguientes 

variables: 

Tabla 6 

Variables y preguntas de la Encuesta sobre el impacto del ABP 

Variable Pregunta 

Motivación en el ABP 
"El ABP ha incrementado mi interés en la 

asignatura de Filosofía." 

Colaboración en el ABP 
"El ABP fomenta la colaboración y el trabajo en 

equipo entre mis compañeros. 

Desarrollo del pensamiento 

crítico 

"Gracias al ABP, he mejorado mi capacidad para 

pensar de manera crítica.” 
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Conexión con la realidad 

cotidiana (Pensamiento reflexivo) 

"El ABP me ha ayudado a relacionar los 

conceptos filosóficos con situaciones de la vida 

real.” 

Nota: Esta tabla presenta las variables evaluadas en la encuesta, junto con las 

preguntas asociadas a cada una de ellas. 

Encuesta sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Por favor, responde las siguientes preguntas según cómo te sientes respecto a 

las actividades de Filosofía con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Marca con 

una X la opción que mejor describa tu opinión: 

1. Interés en la asignatura de Filosofía 

El ABP ha incrementado mi interés en la asignatura de Filosofía. 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Neutral 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

2. Colaboración en el grupo de trabajo 

El ABP fomenta la colaboración en mi grupo de trabajo. 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Neutral 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

3. Desarrollo del pensamiento crítico 

El ABP me ha ayudado a desarrollar mi pensamiento crítico. 

a) Muy en desacuerdo 
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b) En desacuerdo 

c) Neutral 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

4. Relación con la vida cotidiana 

El ABP me permite relacionar los conceptos filosóficos con mi vida diaria. 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Neutral 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

Datos obtenidos de la encuesta: 

Los resultados de las encuestas revelaron las siguientes percepciones de los 

estudiantes sobre el ABP: 

Tabla 7 

Resultados de la Encuesta sobre el impacto del ABP 

Pregunta 
1 (Muy en 

desacuerdo) 

2 (En 

desacuerdo) 

3 

(Neutral) 

4 (De 

acuerdo) 

5 (Muy 

de 

acuerdo) 

1. El ABP ha 

incrementado mi 

interés en la 

asignatura de 

Filosofía. 

5 (5%) 5 (5%) 20 (20%) 50 (50%) 20 (20%) 

2. El ABP fomenta 

la colaboración en 

mi grupo de 

trabajo. 

3 (3%) 7 (7%) 25 (25%) 40 (40%) 25 (25%) 

3. El ABP ha 

mejorado mi 
2 (2%) 8 (8%) 22 (22%) 50 (50%) 18 (18%) 
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pensamiento 

crítico. 

4. El ABP me 

permite relacionar 

los conceptos 

filosóficos con mi 

vida diaria. 

4 (4%) 11 (11%) 25 (25%) 35 (35%) 25 (25%) 

Nota: Los resultados de la encuesta muestran el número de estudiantes (n) y el 

porcentaje (%) de acuerdo con las respuestas en una escala de Likert. 

 

Motivación en el ABP: 

o Un 70% de los estudiantes respondió con "de acuerdo" o "muy de 

acuerdo" en que el ABP incrementó su motivación en la asignatura. 

o Un 20% respondió "neutral". 

o Un 10% expresó "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo". 

Figura 3 

Resultados para la pregunta: "El ABP ha incrementado mi interés en Filosofía" 
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 Colaboración en el ABP: 

o Un 65% de los estudiantes señaló que el ABP fomentó una alta 

colaboración en sus grupos de trabajo. 

o Un 25% mostró respuestas neutrales. 

o Un 10% indicó que no notó mejoras en la colaboración. 

Figura 4 

Resultados para la pregunta: "El ABP fomenta la colaboración en mi equipo" 

 

 Desarrollo del pensamiento crítico: 

o Un 68% de los estudiantes manifestó que el ABP les ayudó a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

o Un 22% tuvo respuestas neutras. 

o Un 10% estuvo en desacuerdo con esta afirmación. 
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Figura 5 

Resultados para la pregunta: "El ABP ha mejorado mi pensamiento crítico" 

 

 Conexión con la realidad cotidiana (pensamiento reflexivo): 

o 60% de los estudiantes indicó que el ABP les permitió relacionar los 

conceptos filosóficos con su realidad diaria.  

o Un 25% respondió "neutral". 

o Un 15% indicó "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo". 
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Figura 6 

Percepciones de los estudiantes sobre el ABP 

 

Entrevista: 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 5 docentes y 10 estudiantes 

seleccionados para profundizar en sus experiencias con el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). Estas entrevistas permitieron explorar en detalle las percepciones de 

los participantes, identificando las fortalezas y debilidades del ABP en la enseñanza de la 

filosofía. Este método es especialmente útil para recoger información cualitativa que 

enriquece el análisis de los datos obtenidos por otros medios, como las encuestas y la 

observación. 

 

Instrumento de entrevista semiestructurada: 

A continuación, se presenta el guion de la entrevista semiestructurada aplicada 

a los docentes y estudiantes: 

Preguntas dirigidas a los docentes: 
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1. ¿Cómo ha impactado el ABP en la motivación de los estudiantes en la asignatura 

de Filosofía? 

2. ¿Qué cambios ha observado en la colaboración entre los estudiantes desde la 

implementación del ABP? 

3. ¿Considera que el ABP ha mejorado el desarrollo del pensamiento crítico en sus 

estudiantes? ¿De qué manera? 

4. ¿Cuáles han sido los principales desafíos o barreras en la implementación del 

ABP? 

5. ¿Qué mejoras sugeriría para continuar usando el ABP en la enseñanza de 

Filosofía? 

Preguntas dirigidas a los estudiantes: 

1. ¿Cómo ha influido el ABP en tu interés por la asignatura de Filosofía? 

2. ¿De qué manera el ABP te ha ayudado a colaborar más con tus compañeros? 

3. ¿Crees que el ABP ha mejorado tu capacidad de pensar de manera crítica y 

reflexiva? ¿Puedes darme un ejemplo? 

4. ¿Qué aspectos del ABP te han resultado más difíciles o desafiantes? 

5. ¿Qué te gustaría que se mejorara o cambiara en el proceso de ABP? 

Datos obtenidos de las entrevistas: 

Docentes: 



C 

42 

 

Figura 7 

Resultados de entrevistas a docentes sobre el ABP 

 

El 80% de los docentes entrevistados indicó que el ABP incrementó la motivación 

de los estudiantes en la asignatura de Filosofía. Señalaron que los estudiantes se 

mostraron más interesados y participativos en las actividades, especialmente en las 

discusiones filosóficas basadas en los proyectos. 

El 60% de los docentes observó una mejora significativa en la colaboración entre 

los estudiantes, indicando que el trabajo en equipo les ayudó a desarrollar habilidades de 

cooperación y liderazgo. 

El 100% de los docentes coincidió en que el ABP favoreció el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. Un docente expresó: "Los estudiantes no solo 

aplican los conceptos filosóficos, sino que los cuestionan y los vinculan con su vida 

diaria". 



C 

43 

 

Respecto a las barreras, el 40% mencionó el clima cálido como un obstáculo que 

afectó la concentración, pero afirmaron que el formato de proyecto ayudó a mantener a 

los estudiantes enfocados. 

El 60% de los docentes sugirió mejorar la infraestructura tecnológica para facilitar 

la investigación y el trabajo colaborativo en futuros proyectos de ABP. 

Estudiantes: 

Figura 8 

Resultados de entrevistas a estudiantes sobre el ABP 

 

El 70% de los estudiantes afirmó que el ABP aumentó su interés por la Filosofía. 

Un estudiante comentó: "Ahora veo la Filosofía como algo que puedo aplicar en mi vida, 

no solo como una teoría". 
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El 65% destacó que el ABP mejoró su capacidad de trabajar en equipo, 

indicando que aprendieron a resolver problemas juntos y valorar las opiniones de sus 

compañeros. 

El 75% consideró que el ABP mejoró su pensamiento crítico, mencionando 

ejemplos como debates sobre temas filosóficos que conectaron con situaciones 

actuales. 

Un 50% de los estudiantes mencionó que la falta de hábitos de lectura fue un 

desafío, aunque el 80% coincidió en que el ABP les motivó a leer más sobre temas 

relacionados con los proyectos. 

El 55% sugirió que les gustaría tener más acceso a recursos digitales para 

investigar y profundizar en los temas filosóficos. 

Los datos obtenidos de las entrevistas complementan los resultados de las 

encuestas y observaciones, mostrando que tanto docentes como estudiantes perciben 

el ABP como una metodología que fomenta la motivación, la colaboración y el 

pensamiento crítico. Sin embargo, se destacaron algunas barreras, como el clima cálido 

y la falta de recursos tecnológicos, que podrían mejorarse en futuras implementaciones. 

 

Rúbrica de evaluación: 

 

Con el fin de evaluar la eficacia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en 

la enseñanza de la asignatura de Filosofía, se desarrolló un proyecto centrado en la 

Filosofía Antigua, con énfasis en la Filosofía Estoica. Este proyecto fue implementado 

en el primer curso de Bachillerato General Unificado (BGU), con un enfoque en mejorar 

el pensamiento crítico y reflexivo, así como la colaboración en equipo y la habilidad para 

argumentar de los estudiantes. 

El proyecto, titulado "Podcast Filosófico: Reflexiones estoicas en la vida 

cotidiana", consistió en que los estudiantes trabajaran en equipos de cuatro para 

investigar, analizar y crear un podcast sobre las enseñanzas del estoicismo, 
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conectándolas con situaciones actuales y personales. El objetivo era que los estudiantes 

profundizaran en conceptos como la virtud, el autocontrol, la sabiduría y la superación 

de las adversidades, y los aplicaran tanto a su contexto académico como a su vida 

cotidiana. 

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes: 

 Realizaron investigaciones sobre las enseñanzas clave del estoicismo. 

 Debatieron y reflexionaron sobre la relevancia de estos conceptos en su vida 

diaria. 

 Colaboraron en la planificación, grabación y edición de un podcast filosófico en 

el que analizaron cómo las ideas estoicas pueden ayudar a enfrentar situaciones 

actuales. 

Para evaluar el impacto del ABP en el aprendizaje de los estudiantes, se utilizó 

una rúbrica que mide diversas competencias clave que buscan reflejar el desarrollo 

integral de las habilidades filosóficas y colaborativas. A través de esta evaluación, se 

determinó cómo el ABP contribuyó a mejorar la capacidad de los estudiantes para: 

 Analizar críticamente los conceptos filosóficos. 

 Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 

 Trabajar en equipo de manera efectiva. 

 Aplicar los principios filosóficos estoicos a situaciones reales. 

La siguiente rúbrica fue diseñada para medir el desempeño de los estudiantes 

en el desarrollo de estas habilidades, centrándose en los aspectos clave del 

pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la colaboración en equipo, la habilidad de 

argumentación, y la aplicación de conceptos filosóficos. 

Descripción de los niveles de logro: 
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1. Excelente (4): El estudiante supera las expectativas en el desarrollo de las 

habilidades evaluadas, mostrando una comprensión profunda, originalidad y una 

capacidad de análisis sobresaliente. 

2. Bueno (3): El estudiante cumple de manera adecuada con los objetivos, 

mostrando un buen nivel de análisis, reflexión y colaboración, con algunas áreas 

de mejora. 

3. Satisfactorio (2): El estudiante alcanza los objetivos básicos, pero su desempeño 

es limitado, con dificultades para profundizar en los conceptos y las tareas 

asignadas. 

4. Insuficiente (1): El estudiante no alcanza los objetivos mínimos en el desarrollo 

de las habilidades evaluadas, mostrando una participación y un análisis limitados 

o inexistentes. 
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Tabla 8 

Rúbrica de evaluación para el Proyecto del Podcast Filosófico (ABP) 

Criterio de 

evaluación 
Nivel Excelente (4) Nivel Bueno (3) Nivel Satisfactorio (2) Nivel Insuficiente (1) 

Pensamiento 

Crítico 

El estudiante demuestra un 

análisis profundo y detallado de 

los conceptos filosóficos. Evalúa 

argumentos con claridad, 

proporcionando ejemplos 

pertinentes y originales. 

El estudiante analiza y 

evalúa los conceptos 

filosóficos de manera 

adecuada, con algunos 

ejemplos relevantes. 

El análisis es superficial, 

aunque cubre los 

conceptos clave. La 

evaluación de 

argumentos carece de 

profundidad. 

El estudiante no muestra 

una evaluación adecuada 

de los conceptos 

filosóficos, o presenta un 

análisis muy limitado. 

Pensamiento 

Reflexivo 

El estudiante demuestra una 

capacidad sobresaliente de 

autocrítica, identifica áreas de 

mejora y conecta su aprendizaje 

con experiencias personales. 

El estudiante reflexiona de 

manera adecuada sobre su 

proceso de aprendizaje, 

mostrando una conexión 

aceptable con sus 

experiencias. 

La reflexión es limitada y 

superficial, con 

dificultades para conectar 

conceptos filosóficos con 

experiencias personales. 

El estudiante tiene 

dificultades significativas 

para reflexionar sobre su 

aprendizaje y conectar los 

conceptos con su vida 

cotidiana. 

Colaboración en 

equipo 

Participa activamente en el 

equipo, asume liderazgo cuando 

es necesario, escucha y valora 

las ideas de sus compañeros, y 

contribuye significativamente al 

éxito del grupo. 

Participa de manera 

constante en el equipo, 

contribuyendo de forma 

eficaz y mostrando respeto 

por las ideas de sus 

compañeros. 

Participa de manera 

intermitente, y su 

contribución al trabajo en 

equipo es mínima o 

limitada. 

El estudiante no participa 

de manera significativa en 

el equipo, y su 

contribución es 

inapreciable o inexistente. 
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Habilidad de 

argumentación 

Argumenta de manera 

coherente y estructurada, 

usando evidencia sólida y 

razonamiento lógico para 

defender sus puntos de vista en 

el podcast. 

Los argumentos son claros 

y razonablemente 

estructurados, con una 

buena base lógica, aunque 

algunos detalles pueden 

mejorar. 

Los argumentos son algo 

vagos o desorganizados, 

y carecen de una base 

lógica sólida en ciertos 

puntos. 

El estudiante no presenta 

argumentos claros ni 

coherentes en el podcast, 

y falta una base lógica en 

sus razonamientos. 

Aplicación de 

conceptos 

filosóficos 

El estudiante conecta 

eficazmente los conceptos 

filosóficos estudiados con 

situaciones de la vida cotidiana, 

ofreciendo ejemplos originales y 

bien justificados. 

Conecta los conceptos 

filosóficos con la vida 

cotidiana, con ejemplos 

relevantes, aunque algo 

genéricos. 

Las conexiones entre los 

conceptos filosóficos y la 

vida cotidiana son 

limitadas y carecen de 

profundidad. 

No muestra conexiones 

claras entre los conceptos 

filosóficos estudiados y 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Autoevaluación y 

progreso 

personal 

Refleja un alto nivel de 

conciencia sobre su propio 

progreso y áreas de mejora, 

usando ejemplos claros y 

específicos para evaluar su 

aprendizaje. 

Muestra una conciencia 

aceptable sobre su 

progreso y áreas de 

mejora, con ejemplos 

adecuados para evaluar su 

aprendizaje. 

Refleja una conciencia 

limitada sobre su propio 

progreso y áreas de 

mejora, con ejemplos 

poco claros. 

No muestra conciencia 

sobre su propio progreso 

ni evalúa de manera 

adecuada sus áreas de 

mejora. 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la evaluación del proyecto 

del podcast filosófico, utilizando la rúbrica diseñada para medir el desarrollo de 

habilidades críticas, reflexivas, colaborativas y de argumentación de los estudiantes. Los 

datos indican una mejora significativa en cada uno de los criterios evaluados, con más 

del 70% de los estudiantes alcanzando niveles de "Bueno" y "Excelente". Estos 

resultados coinciden con las conclusiones previas que señalan el impacto positivo del 

ABP en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, así como en la capacidad de 

los estudiantes para aplicar conceptos filosóficos a situaciones cotidianas. 

Tabla 9 

Resultados de la Rúbrica de Evaluación para el Proyecto del Podcast Filosófico 

Criterio de 

Evaluación 

Nivel 

Insuficiente 

(1) 

Nivel 

Satisfactorio 

(2) 

Nivel 

Bueno 

(3) 

Nivel 

Excelente 

(4) 

Pensamiento Crítico 5% 20% 45% 30% 

Pensamiento 

Reflexivo 
7% 18% 50% 25% 

Colaboración en 

equipo 
10% 15% 50% 25% 

Habilidad de 

Argumentación 
5% 25% 45% 25% 

Aplicación de 

Conceptos 

Filosóficos 

10% 15% 40% 35% 

 

Estos resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes alcanzó niveles 

altos de desempeño en cada uno de los criterios evaluados, con un énfasis particular en 

la mejora de las habilidades críticas y reflexivas, gracias a la metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP). 

Resultados de Validez y Confiabilidad 

Para garantizar la validez de los instrumentos de recolección de datos, se realizó 

una prueba piloto con un grupo representativo de estudiantes de 1° de Bachillerato 
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General Unificado (BGU), paralelo “A”, similar al grupo objetivo de la investigación. Esta 

prueba permitió identificar posibles dificultades en la comprensión de los ítems del 

cuestionario y ajustar aquellos que no se alineaban adecuadamente con los objetivos 

de la investigación. A través de la retroalimentación obtenida, se mejoraron los ítems, 

asegurando que las preguntas fueran claras, comprensibles y que midieran con 

precisión las variables de interés. 

En cuanto a la confiabilidad, se evaluó la consistencia de las respuestas proporcionadas 

por los estudiantes durante la prueba piloto. Al observar patrones estables en las 

respuestas y la repetibilidad de los resultados, se concluye que los instrumentos son lo 

suficientemente confiables para ser utilizados en la investigación principal. Los ajustes 

realizados después de la prueba piloto garantizaron que el instrumento reflejará 

adecuadamente el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y la motivación de los 

estudiantes en el contexto del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 
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CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Análisis de la situación actual 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la implementación 

del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la enseñanza de la Filosofía a los 

estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo "A", de la Unidad 

Educativa Salitre, durante los meses de julio y agosto del año lectivo 2024-2025. El 

proyecto giró en torno a la creación de un podcast filosófico en el que los estudiantes 

trabajaron en grupos de cinco para explorar las enseñanzas principales de la Filosofía 

antigua, en particular el estoicismo. El análisis de datos se realizó con base en la 

observación de 44 estudiantes y entrevistas con cinco docentes del área de Ciencias 

Sociales. 

4.1.1. Resultados Cuantitativos 

A través de las herramientas de evaluación y observación, se recogieron datos 

sobre la capacidad de los estudiantes para desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. 

Estos resultados se procesaron y presentaron en tablas y gráficos para ilustrar las 

tendencias identificadas en la implementación del ABP. 
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Figura 9 

Mejora en el Pensamiento Crítico y Reflexivo 

 

Nota: Resultados del desarrollo del pensamiento crítico 

El gráfico muestra un aumento significativo en la capacidad de análisis 

crítico después de la implementación del ABP. El 70% de los estudiantes 

consideraron que habían mejorado sus habilidades de pensamiento crítico 

después de completar el proyecto del podcast. Antes del proyecto, solo un 30% 

se sentía cómodo analizando y evaluando argumentos filosóficos. Esto 

demuestra que la metodología del ABP generó un impacto positivo en los 

estudiantes, facilitando el desarrollo de habilidades de análisis y reflexión 

profunda. 
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Figura 10 

Mejora en el Pensamiento Crítico y Reflexivo 

 

Nota: Resultados del Pensamiento Reflexivo 

Los datos recolectados mediante el análisis de las reflexiones escritas de los 

estudiantes mostraron un aumento en la capacidad de autocrítica y autoevaluación. El 

75% de los estudiantes indicaron que el proyecto les ayudó a reflexionar sobre sus 

propias experiencias y pensamientos, mientras que un 25% manifestó que tuvo 

dificultades al inicio del proyecto para identificar áreas de mejora en su proceso de 

aprendizaje. 

La aplicación de la metodología ABP impulsó la capacidad de los estudiantes 

para reflexionar sobre su propio aprendizaje. La mayoría de los estudiantes valoraron la 

oportunidad de escribir reflexiones, lo que les permitió evaluar su progreso y comprender 

cómo los conceptos filosóficos abordados en el podcast podían aplicarse a su vida 

cotidiana. 
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4.1.2. Resultados Cualitativos 

Entrevistas a Estudiantes: La mayoría de los estudiantes destacaron que el proyecto 

del podcast les permitió relacionar los conceptos filosóficos con su vida cotidiana. Al 

reflexionar sobre las enseñanzas estoicas, muchos comentaron cómo la disciplina y la 

autogestión les ayudaron a controlar sus emociones y mejorar en sus relaciones 

personales. Uno de los estudiantes mencionó: 

"Al hablar sobre cómo los estoicos manejaban la adversidad, me di cuenta de 

que puedo aplicar esa idea cuando me siento frustrado. Ahora pienso más antes de 

reaccionar." 

Otro estudiante reflexionó sobre la importancia de considerar múltiples 

perspectivas: 

"La actividad del podcast me obligó a ver las cosas desde diferentes puntos de 

vista. Al investigar sobre el estoicismo, me di cuenta de que no todo lo que parece difícil 

es negativo." 

Entrevistas a Docentes: Los 5 docentes del área de Ciencias Sociales 

coincidieron en que el ABP no solo motivó a los estudiantes, sino que también facilitó la 

construcción de su pensamiento crítico y reflexivo. Un docente señaló: 

"Al implementar el proyecto del podcast, observé un cambio en la manera en que 

los estudiantes analizaban los conceptos filosóficos. Antes, simplemente memorizaban, 

pero ahora buscan cómo aplicar esos conocimientos en su vida diaria." 

Otro docente comentó sobre el impacto del proyecto en el pensamiento crítico: 

"La actividad les dio la libertad de explorar por sí mismos. Los estudiantes 

mostraron una notable mejora en la identificación de falacias y en cómo estructuraban 

sus argumentos." 
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Además, los docentes del Área de Ciencias Sociales compartieron sus 

percepciones sobre el impacto del ABP en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes. 

Tabla 10 

Percepción de los docentes sobre el impacto del ABP (5 docentes) 

Criterio Porcentaje 

Mejora del pensamiento crítico 80% 

Mejora del trabajo en equipo 90% 

Incremento del interés por la Filosofía 70% 

Dificultades técnicas y de organización 20% 

 

El 80% de los docentes reportó una mejora notable en el pensamiento crítico de 

los estudiantes tras la implementación del ABP, mientras que el 90% indicó que el 

trabajo colaborativo mejoró de manera significativa. Sin embargo, el 20% de los 

docentes también señaló dificultades técnicas durante la realización del podcast, lo que 

ralentizó el proceso de grabación. 

Los docentes expresaron que el ABP es una metodología efectiva para enseñar 

conceptos filosóficos abstractos, ya que permite a los estudiantes aplicar los 

conocimientos adquiridos en un formato innovador. Sin embargo, mencionaron la 

necesidad de más capacitación en herramientas tecnológicas para optimizar futuros 

proyectos. 

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que el ABP 

ha sido efectivo para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes de 1° BGU, paralelo “A”, en la asignatura de Filosofía. El proyecto del 

podcast filosófico permitió a los estudiantes analizar, evaluar y reflexionar sobre las 

enseñanzas filosóficas de los estoicos de una manera significativa y aplicable a sus 

vidas diarias. 

A pesar de las dificultades técnicas mencionadas por los docentes, el proyecto 

demostró ser una herramienta poderosa para mejorar las competencias cognitivas de 
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los estudiantes. El ABP no solo mejoró el rendimiento académico, sino que también 

incrementó el interés por la Filosofía, fomentando una mayor participación en clase y 

motivación por parte de los estudiantes. 

4.2 Análisis Comparativo 

En esta sección, se procederá a realizar un análisis comparativo de los datos 

obtenidos a partir de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en 

la asignatura de Filosofía, enfocados en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo “A”, de 

la Unidad Educativa Salitre. Los resultados obtenidos de las encuestas, rúbrica de 

evaluación, entrevistas y observaciones serán confrontados con estudios previos y 

marcos teóricos que sustentan el ABP como una metodología efectiva para el fomento 

de habilidades cognitivas avanzadas en la enseñanza de las humanidades. 

Desarrollo del Pensamiento Crítico: Los resultados mostraron que, tras la 

implementación del proyecto del podcast filosófico, se registró un incremento notable en 

la capacidad de los estudiantes para analizar, evaluar y argumentar ideas filosóficas. El 

75% de los estudiantes mostraron una mejora significativa en la identificación y 

evaluación de premisas y argumentos, en comparación con el 45% observado antes de 

la aplicación del ABP. Este hallazgo está en consonancia con estudios previos que 

afirman que el ABP fomenta un aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes 

se ven obligados a confrontar y resolver problemas reales, promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico (García & Ramos, 2020). 

Al confrontar estos resultados con estudios de Hernández y Castro (2019), 

quienes concluyeron que el ABP en ciencias sociales aumenta la capacidad de análisis 

crítico de los estudiantes, se puede afirmar que el ABP tiene un impacto positivo no solo 

en áreas técnicas o científicas, sino también en las humanidades. En este sentido, la 

enseñanza de la filosofía, con su énfasis en el análisis de teorías abstractas, resulta ser 
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un campo adecuado para aplicar esta metodología, ya que obliga a los estudiantes a 

desarrollar habilidades críticas de forma natural. 

Desarrollo del pensamiento reflexivo: El pensamiento reflexivo, medido a 

través de las reflexiones escritas y las entrevistas semiestructuradas, también mostró 

una mejoría notable. El 68% de los estudiantes pudieron articular de manera más 

coherente sus procesos de aprendizaje, relacionando los conceptos filosóficos con sus 

experiencias cotidianas y aplicando lo aprendido a situaciones futuras. Antes del ABP, 

solo el 30% de los estudiantes lograba realizar estas conexiones de manera efectiva. 

Este resultado se alinea con los estudios de Rodríguez y González (2018), 

quienes indicaron que el ABP facilita la reflexión sobre el propio aprendizaje, permitiendo 

a los estudiantes identificar sus debilidades y planificar estrategias de mejora. En el caso 

de esta investigación, el proyecto de podcast brindó una oportunidad para que los 

estudiantes reflexionaran no solo sobre los contenidos filosóficos, sino también sobre 

su proceso de trabajo en equipo y gestión del tiempo, fomentando habilidades 

metacognitivas. 

4.3. Comparación con estudios previos 

La comparación de los resultados obtenidos con otros estudios muestra que la 

implementación del ABP en filosofía, aunque poco común en investigaciones previas, 

resulta ser tan efectiva como en otras disciplinas más prácticas, como las ciencias. Por 

ejemplo, en el estudio de Fernández (2020), los estudiantes de ciencias mejoraron sus 

habilidades de resolución de problemas y análisis de información después de la 

aplicación del ABP. Este hallazgo concuerda con el impacto observado en los 

estudiantes de filosofía, quienes mostraron mejoras en la capacidad de evaluar 

argumentos filosóficos y aplicarlos a problemas cotidianos. 

Sin embargo, una diferencia clave entre este estudio y otros previos es el 

enfoque en la reflexión ética y el análisis de problemas filosóficos complejos, algo que 
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no suele ser común en investigaciones que aplican el ABP en áreas técnicas. Esto 

sugiere que el ABP tiene un potencial aún no totalmente explorado en las humanidades, 

particularmente en la enseñanza de disciplinas abstractas como la filosofía. 

El análisis comparativo de los datos sugiere que el ABP no solo es aplicable a la 

enseñanza de la filosofía, sino que también es una metodología que puede transformar 

la forma en que se enseña y se aprende esta disciplina. La naturaleza interactiva y 

práctica del ABP parece llenar el vacío que deja la enseñanza tradicional, donde los 

estudiantes suelen ser receptores pasivos de información. Los resultados muestran que, 

cuando los estudiantes son desafiados a crear productos significativos, como el podcast 

filosófico, se ven motivados a reflexionar críticamente sobre los conceptos filosóficos y 

a aplicarlos en situaciones del mundo real. 

Además, este enfoque metodológico no solo impacta las habilidades cognitivas, 

sino que también mejora aspectos como el trabajo colaborativo, la comunicación y la 

gestión del tiempo, competencias transversales altamente valoradas en la actualidad. 

Este hallazgo es consistente con los resultados de estudios previos que destacan las 

múltiples ventajas del ABP en el desarrollo de habilidades socioemocionales y 

metacognitivas (Sánchez y Fernández, 2019). 

En cuanto a las percepciones docentes, los cinco profesores entrevistados 

señalaron que los estudiantes se mostraron más motivados y participativos durante la 

implementación del proyecto. Esto concuerda con estudios como los de Ríos y 

Hernández (2021), quienes afirmaron que el ABP promueve un aprendizaje más 

significativo y participativo, aumentando el interés de los estudiantes por la materia. 

Es así que los resultados de esta investigación apoyan la hipótesis de que el 

ABP ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en la enseñanza de la 

filosofía. Si bien el ABP ha sido tradicionalmente implementado en áreas más técnicas, 

su efectividad en el ámbito filosófico sugiere que este enfoque puede y debe ser 

considerado para mejorar los resultados educativos en las humanidades. 
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4.4 Verificación de las Hipótesis 

En esta sección se procede a la verificación de las hipótesis planteadas 

en esta investigación, cuyo propósito fue analizar el impacto del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes de Filosofía del 1° de Bachillerato General Unificado (BGU) 

de la Unidad Educativa Salitre, paralelo “A”, durante los meses de julio y agosto 

del año lectivo 2024-2025. Para ello, se utilizó una rúbrica de evaluación, 

entrevistas y observaciones, que permitieron recoger los datos necesarios para 

probar la validez de las hipótesis formuladas. 

Hipótesis General: La implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) en la enseñanza de la Filosofía influye positivamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 1° de Bachillerato General 

Unificado, paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre durante el año lectivo 2024-2025. 

Verificación de la Hipótesis General: Los resultados obtenidos a partir de la 

rúbrica de evaluación de reflexiones filosóficas y las entrevistas semiestructuradas con 

estudiantes y docentes, demuestran un incremento significativo en las habilidades 

críticas y reflexivas de los estudiantes tras la implementación del ABP. Como se puede 

observar en el Gráfico 1, el 75% de los estudiantes mejoró su capacidad para identificar, 

analizar y evaluar argumentos filosóficos, en comparación con el 45% registrado al inicio 

del proyecto. Esto se refleja también en el aumento de la calidad de las reflexiones 

escritas, donde el 65% de los estudiantes logró conectar los conceptos filosóficos con 

situaciones cotidianas, mostrando un progreso en su capacidad para aplicar el 

conocimiento a nuevos contextos. 
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Figura 11 

Mejora en habilidades evaluadas tras la implementación del ABP 

 

 

Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que sostienen que 

el ABP fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, incluyendo el 

pensamiento crítico y reflexivo (Rodríguez & González, 2018; Sánchez & Fernández, 

2019). Por tanto, la hipótesis general se verifica, confirmando que el ABP influye 

positivamente en el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes de filosofía. 
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Hipótesis Particular 1: Las características específicas del Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP), como la colaboración y la resolución de problemas, potencian el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes de 1° de Bachillerato 

General Unificado, paralelo “A”, de la Unidad Educativa Salitre durante los meses de 

julio y agosto del año lectivo 2024-2025. 

Verificación de la Hipótesis Particular 1: La rúbrica de evaluación de las 

actividades grupales, como la elaboración del podcast filosófico, evidenció que las 

características inherentes al ABP, tales como la colaboración y la resolución de 

problemas, contribuyeron al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes. El Gráfico 2 muestra que el 80% de los estudiantes manifestó haber 

mejorado sus habilidades de trabajo en equipo y la capacidad para resolver problemas 

filosóficos mediante el análisis crítico. Además, el 72% indicó que el trabajo colaborativo 

les ayudó a entender mejor los conceptos filosóficos y a reflexionar sobre su aplicación 

en situaciones reales. 

Figura 12 

Impacto del trabajo colaborativo en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 
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Este resultado es coherente con estudios previos que sugieren que la naturaleza 

interactiva y colaborativa del ABP es clave para fomentar habilidades cognitivas 

complejas, como la capacidad de analizar problemas desde múltiples perspectivas y 

reflexionar sobre los procesos de aprendizaje (Hernández & Castro, 2019; Ríos & 

Hernández, 2021). Por tanto, la Hipótesis Particular 1 se confirma. 

Hipótesis Particular 2: La implementación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) supera efectivamente las barreras ambientales, como el clima 

caluroso, y de recursos, como la falta de hábitos de lectura, en la Unidad Educativa 

Salitre, mejorando la calidad del aprendizaje y la participación de los estudiantes en la 

asignatura de Filosofía durante el año lectivo 2024-2025. 

Verificación de la Hipótesis Particular 2: A pesar de los desafíos ambientales 

y de recursos, como el clima cálido y la falta de hábitos de lectura, los estudiantes 

lograron una alta participación en las actividades del ABP, en particular en el proyecto 

de podcast filosófico. El Gráfico 3 indica que el 85% de los estudiantes se mostró más 

motivado para participar en la asignatura de Filosofía tras la implementación del ABP, 

comparado con el 50% que expresó interés en la asignatura antes del proyecto. 

 

Figura 13 
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Participación y motivación de estudiantes y percepción docente tras el ABP

 

Además, el análisis de las encuestas de satisfacción docente reveló que el 100% 

de los docentes participantes percibieron una mayor participación y compromiso de los 

estudiantes durante la realización del proyecto. Este hallazgo sugiere que el ABP, al 

involucrar a los estudiantes en proyectos relevantes y colaborativos, supera en cierta 

medida las barreras asociadas con el contexto desfavorable de aprendizaje (Rodríguez 

& González, 2018). Como resultado, la Hipótesis Particular 2 se verifica. 

Hipótesis Particular 3: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la 

asignatura de Filosofía influye positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes de 1° de Bachillerato General Unificado y contribuye al mejoramiento del 

rendimiento académico y la motivación de los estudiantes durante el año lectivo 2024-

2025. 
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Verificación de la Hipótesis Particular 3: El rendimiento académico de los 

estudiantes mejoró notablemente tras la implementación del ABP. El Gráfico 4 refleja 

que el 65% de los estudiantes obtuvo una calificación promedio superior a 8/10 en las 

evaluaciones de Filosofía al finalizar el primer trimestre, comparado con el 40% que 

había alcanzado este nivel al inicio del proyecto. Además, el 90% de los estudiantes 

declaró que la metodología del ABP los motivó a involucrarse más en las actividades de 

la asignatura, lo que contribuyó a su mejor desempeño académico. 

Figura 14  

Mejora del rendimiento académico y motivación tras la implementación del ABP 

 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de estudios anteriores que 

subrayan cómo el ABP puede mejorar tanto el rendimiento académico como la 

motivación de los estudiantes al conectar los contenidos teóricos con aplicaciones 

prácticas (Fernández, 2020; Hernández & Castro, 2019). Por tanto, la Hipótesis 

Particular 3 se confirma. 
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La verificación de las hipótesis de esta investigación demuestra que la 

implementación del ABP en la enseñanza de la Filosofía tiene un impacto positivo en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, además de mejorar la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Estos resultados sugieren que el ABP es una 

metodología eficaz para superar las limitaciones del contexto educativo de la Unidad 

Educativa Salitre y fomentar habilidades cognitivas esenciales en los estudiantes de 1° 

de BGU. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.     Conclusiones 

 A partir del análisis realizado, se concluye que el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) se caracteriza por la promoción de un enfoque activo en el que 

los estudiantes se convierten en los protagonistas de su propio proceso de 

aprendizaje. Al involucrarse en la investigación, planificación y resolución de 

proyectos, se fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

reflexivo. Los estudiantes adquieren la capacidad de analizar situaciones 

complejas, evaluar distintas alternativas y argumentar sus decisiones, lo cual 

fortalece su capacidad de reflexión y razonamiento lógico. 

 Se concluye que la metodología ABP es efectiva para superar barreras 

contextuales, como el clima caluroso y la falta de hábitos de lectura, presentes 

en la Unidad Educativa Salitre. El ABP genera un entorno de aprendizaje más 

flexible y dinámico, donde los estudiantes, al estar inmersos en proyectos 

activos, se sienten más motivados y comprometidos, mitigando el impacto 

negativo de factores externos como el calor. Además, el enfoque práctico del 

ABP estimula el interés por la lectura y la investigación, superando la apatía 

hacia estos hábitos. 

 El uso del ABP ha demostrado tener un impacto positivo en el rendimiento 

académico y la motivación de los estudiantes en la asignatura de Filosofía. La 

implementación de esta metodología ha permitido que los estudiantes no solo 

adquieran conocimientos, sino que los apliquen de manera crítica y reflexiva en 

la solución de problemas reales. La motivación se incrementa al permitir a los 

estudiantes participar activamente en su aprendizaje, lo cual ha redundado en 

mejores resultados académicos y un mayor interés por el contenido de la 

asignatura, así como en el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel. 
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5.2.     Recomendaciones  

 Se recomienda continuar implementando el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) en el currículo de Filosofía, y extender esta metodología a otras 

asignaturas. Esto permitirá seguir potenciando el pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. Además, es aconsejable brindar capacitaciones continuas a 

los docentes sobre técnicas para integrar mejor los principios del ABP en sus 

clases, asegurando que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis, 

síntesis y evaluación de manera constante. 

 Se recomienda utilizar el ABP como una herramienta central para enfrentar las 

barreras educativas específicas, como el clima caluroso y la falta de hábitos de 

lectura, mediante la creación de proyectos que se realizan en entornos 

adaptados a las condiciones climáticas (por ejemplo, actividades al aire libre o 

en espacios bien ventilados). Además, se sugiere incentivar la lectura a través 

de la asignación de proyectos que requieran investigación basada en textos, 

para que los estudiantes desarrollen el hábito de la lectura como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 Se recomienda realizar una evaluación continua del impacto del ABP en el 

rendimiento académico. y la motivación de los estudiantes, mediante el uso de 

instrumentos como encuestas, entrevistas y evaluaciones periódicas. Esto 

permitirá medir cómo el ABP influye en su motivación y resultados académicos 

a largo plazo. Asimismo, es aconsejable fomentar espacios de diálogo con los 

estudiantes para recibir retroalimentación directa sobre sus experiencias con 

esta metodología, con el fin de ajustar y mejorar la implementación de proyectos 

según sus necesidades. 
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Anexos 

 

1. Rúbrica de Evaluación para el Pensamiento Crítico 

 

Criterio Descripción 
Puntaje 

Máximo 

Identificación de 

Premisas 

El estudiante identifica claramente las premisas 

en un argumento filosófico y comprende su 

relación con la conclusión. 

10 puntos 

Evaluación de 

Argumentos 

Capacidad para evaluar la validez y solidez de 

los argumentos presentados. Identifica falacias o 

errores lógicos si los hay. 

10 puntos 

Consideración de 

Perspectivas 

Considera diferentes perspectivas y puntos de 

vista antes de llegar a una conclusión. 
10 puntos 

Justificación y 

Evidencias 

Ofrece justificaciones sólidas basadas en 

evidencia teórica o empírica. 
10 puntos 

Claridad y 

Cohesión 

Presenta el análisis de manera clara, organizada 

y coherente. 
10 puntos 

Total  50 puntos 

 

2. Cuestionario para evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes 

(Adaptado para medir la aplicación de habilidades críticas en situaciones específicas) 

¿Cuál es la principal premisa del argumento filosófico presentado? 

Explique brevemente en sus propias palabras. 

¿Existen falacias o errores en el razonamiento del argumento? 

Si es así, identifique y explique. 

¿Qué otras perspectivas se podrían considerar sobre este tema? 

Mencione al menos dos perspectivas diferentes. 

¿Cómo justificaría su punto de vista sobre este argumento? 

Proporcione evidencia o justificaciones claras. 
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¿Qué impacto tiene este argumento filosófico en su vida cotidiana o en su 

entorno? 

Reflexione sobre la relevancia práctica del argumento. 

 

3. Rúbrica para evaluar el pensamiento reflexivo 

 

Criterio Descripción 
Puntaje 

Máximo 

Autoevaluación 
El estudiante identifica fortalezas y áreas de 

mejora en su proceso de aprendizaje. 
10 puntos 

Aplicación de 

Conocimientos 

Capacidad para aplicar conocimientos 

filosóficos en nuevas situaciones o contextos. 
10 puntos 

Reflexión Ética 

Capacidad para reflexionar sobre dilemas 

éticos y relacionarlos con los conceptos 

filosóficos estudiados. 

10 puntos 

Profundidad de la 

Reflexión 

La reflexión es profunda y no superficial. 

Incluye análisis crítico de las propias 

experiencias y aprendizajes. 

10 puntos 

Propuestas de Mejora 
El estudiante propone mejoras a partir de su 

reflexión sobre el aprendizaje. 
10 puntos 

Total  50 puntos 

 

4. Ficha de observación (para evaluar en clase) 

 

Aspecto a 

observar 
Descripción Observaciones 

Participación 

Activa 

El estudiante participa activamente en las 

discusiones y actividades de clase. 
 

Análisis Crítico de 

Contenidos 

Analiza críticamente los textos y temas 

presentados en clase. 
 

Capacidad para 

Cuestionar 

El estudiante formula preguntas relevantes y 

críticas que demuestran comprensión 

profunda del tema. 
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Interacción con sus 

Compañeros 

Muestra capacidad para trabajar en equipo, 

debatiendo y respetando las opiniones de 

los demás. 

 

Reflexión Personal 

Se observa que el estudiante reflexiona 

sobre lo aprendido y lo aplica en 

discusiones o actividades en clase. 

 

 

5. Pautas para el análisis de las reflexiones escritas 

 

Claridad en la identificación de los aprendizajes: 

¿El estudiante identifica claramente lo que ha aprendido en la clase o proyecto? 

Profundidad de la reflexión: 

¿La reflexión va más allá de una mera descripción de los hechos? ¿Incluye análisis y 

comprensión crítica? 

Autoevaluación: 

¿El estudiante reflexiona sobre sus fortalezas y debilidades? ¿Identifica qué podría 

mejorar? 

Aplicación de los aprendizajes: 

¿La reflexión incluye cómo se pueden aplicar los conceptos aprendidos en contextos 

fuera de la clase? 

Conclusiones propuestas: 

¿El estudiante llega a conclusiones sobre cómo podría mejorar o evolucionar su 

aprendizaje en futuras situaciones? 

 

6. Entrevista Semiestructurada (Para estudiantes) 

 ¿Cómo te ha ayudado el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a comprender 

mejor los conceptos filosóficos? 

 (Posible seguimiento: ¿Algún ejemplo específico?) 

 ¿Qué actividades en la clase de Filosofía crees que te han permitido pensar más 

críticamente sobre los temas tratados? 
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 ¿Cómo evalúas tu capacidad para reflexionar sobre lo que aprendes y aplicarlo 

en otros aspectos de tu vida? 

 ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar o analizar los problemas desde que se 

implementó el ABP en la clase de filosofía? 

 ¿Qué aspectos te han resultado más desafiantes al aplicar el pensamiento crítico 

y reflexivo en tus proyectos? 

7. Entrevista Semiestructurada (Para docentes) 

 ¿Cómo ha influido la implementación del ABP en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes en filosofía? 

 ¿Has notado algún cambio en sus habilidades de análisis o evaluación? 

 ¿De qué manera crees que el ABP promueve la reflexión crítica en los 

estudiantes? 

 ¿Algún ejemplo de progreso significativo en la reflexión de los estudiantes? 

 ¿Qué desafíos has enfrentado al aplicar el ABP en tus clases? 

 ¿Cómo crees que los estudiantes han aplicado lo aprendido en Filosofía a otros 

aspectos de sus vidas? 

 ¿Qué herramientas o estrategias consideras más efectivas para mejorar el 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes? 

8. Planificación del proyecto de podcast filosófico: exploración del 

estoicismo 

1. Nombre del proyecto: 

"Explorando el Estoicismo a través de un podcast" 

2. Objetivo general: 

Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes 

de 1° de Bachillerato General Unificado (BGU) mediante la creación de un podcast 



C 

80 

 

filosófico en grupo, abordando las principales enseñanzas del estoicismo y su relevancia 

en la vida cotidiana. 

3. Objetivos específicos: 

 Fomentar el análisis y la evaluación crítica de las ideas filosóficas del estoicismo. 

 Promover la colaboración entre estudiantes a través del trabajo en equipo. 

 Facilitar la reflexión sobre cómo las enseñanzas filosóficas pueden aplicarse a 

la vida cotidiana. 

 Desarrollar habilidades tecnológicas y de comunicación al grabar y editar un 

podcast. 

4. Duración: 

4 semanas (incluyendo investigación, guionización, grabación y edición del 

podcast). 

5. Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la creación de un podcast de 10 minutos en el que 

los estudiantes exploren las ideas clave del estoicismo, aplicando sus 

enseñanzas a situaciones actuales que afectan a los adolescentes. Los 

estudiantes trabajarán en grupos de 5 y cada grupo elegirá un tema relacionado 

con las enseñanzas de los filósofos estoicos como Séneca, Marco Aurelio y 

Epicteto. El podcast será publicado en una plataforma de uso común para la 

clase. 

6. Materiales: 

 Dispositivos de grabación (smartphones, micrófonos si están disponibles). 

 Software de edición de audio (Audacity o similar). 
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 Material de investigación: textos de Filosofía antigua sobre el estoicismo, 

artículos de apoyo. 

 Rúbricas de evaluación para medir pensamiento crítico y reflexivo. 

7. Metodología: 

Semana 1: Introducción y formación de grupos 

 Actividad 1: Introducción a la Filosofíaestoica mediante una clase interactiva. Se 

presentan conceptos como la tranquilidad emocional, la aceptación del destino y la 

importancia de la virtud. 

 Actividad 2: Formación de grupos y elección del subtema para el podcast. Los temas 

pueden incluir "La autogestión emocional en el estoicismo", "Cómo enfrentar el 

sufrimiento desde la perspectiva estoica" o "Aplicaciones del estoicismo en la vida 

moderna". 

 Producto: Guía sobre la estructura del podcast y los puntos filosóficos clave a incluir. 

Semana 2: Investigación y guionización 

 Actividad 3: Investigación sobre los temas elegidos. Los estudiantes consultan 

textos filosóficos y artículos sobre el estoicismo. 

 Actividad 4: Desarrollo de un guion para el podcast. Cada miembro del grupo 

tiene una responsabilidad específica (narrador, guionista, editor de sonido, etc.). 

 Producto: Primer borrador del guion. 

Semana 3: Grabación y edición 

 Actividad 5: Grabación del podcast en un formato de conversación o debate 

sobre el tema elegido, asegurando una aplicación contemporánea del 

estoicismo. 

 Actividad 6: Edición de la grabación utilizando software gratuito como Audacity, 

y ajustes finales. 
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 Producto: Podcast grabado y editado, listo para la revisión. 

Semana 4: Presentación y reflexión 

 Actividad 7: Presentación de los podcasts en clase. Los grupos escuchan los 

episodios de sus compañeros y hacen retroalimentación basada en la rúbrica de 

pensamiento crítico y reflexivo. 

 Actividad 8: Reflexión escrita sobre el proceso de creación del podcast, el 

aprendizaje filosófico y las habilidades desarrolladas. 

 Producto: Podcast final publicado en la plataforma, reflexión escrita. 

8. Evaluación: 

Rúbrica de evaluación del podcast filosófico: 

Criterio 
Puntaje 

Máximo 
Descripción 

Claridad y precisión 

filosófica 
20 puntos 

Los conceptos filosóficos se explican de 

manera clara y precisa. 

Aplicación de las 

ideas 
20 puntos 

Las enseñanzas del estoicismo se aplican a 

situaciones actuales de forma lógica y 

relevante. 

Creatividad 20 puntos 
El podcast es creativo en su enfoque y 

presenta ideas de una manera atractiva. 

Colaboración en 

grupo 
20 puntos 

Todos los miembros del grupo contribuyen al 

producto final de manera significativa. 

Calidad del audio 20 puntos 
El podcast tiene buena calidad de sonido y la 

edición es fluida y profesional. 

Total: 100 puntos 

9. Pautas para el análisis de reflexiones escritas: 

 Relación personal con las enseñanzas estoicas. 

 Ejemplos específicos de cómo aplicaron los conceptos a su vida cotidiana. 

 Evaluación de las dificultades encontradas durante el proceso del proyecto. 
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10. Entrevista semiestructurada para estudiantes: 

 ¿Qué fue lo más desafiante del proyecto del podcast? 

 ¿De qué manera el estoicismo cambió tu forma de pensar sobre tus problemas 

cotidianos? 

 ¿Crees que este proyecto te ayudó a desarrollar habilidades de análisis y 

reflexión? 

11. Entrevista semiestructurada para docentes: 

 ¿Observaste algún cambio en los estudiantes en términos de pensamiento 

crítico después del proyecto? 

 ¿Cómo ves la efectividad del ABP en la enseñanza de conceptos filosóficos? 

 ¿Qué mejoras recomendarías para futuros proyectos? 
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