
Artículo en el que se plasma la reflexión

sobre el rol de las creencias epistémicas

en las ciencias tanto en la promoción del

pensamiento crítico y la motivación, sien-

do estos elementos necesarios para el desarrollo de

destrezas dentro de la sociedad durante el presente

auge de información. Se analizan distintos estudios,

contextualizados e internacionales, como forma de

argumentar sobre la importancia de intervenciones

en las creencias epistémicas como una vía hacia la

alfabetización crítica, el análisis de distintas fuentes de

información y la vocación de los estudiantes por las

ciencias por medio de creencias epistémicas adapta-

tivas. Se destaca la importancia del docente durante

este proceso como forma de promover creencias

epistémicas adaptativas dentro del aula, facilitando una

actitud proactiva frente al aprendizaje por parte de

los estudiantes.

1. Introducción
En el siglo 21, vivimos en una sociedad donde exis-

te una difusión prolífica de información que, además

de ser abundante, se actualiza rápidamente frente a

nuestros ojos, tanto en los medios de comunicación

como en publicaciones escritas. A través de esta pro-

liferación se plasman diversos puntos de vista que, en

muchos casos, divergen y pueden entrar en conflic-

to, manifestándose recurrentemente en información

contradictoria. En este contexto, individuos que bus-

can expandir su conocimiento o tomar decisiones

personales con base en evidencia científica muchas

veces se enfrentan con afirmaciones de conocimien-

to que entran en conflicto, particularmente cuando

se trata de problemas científicos poco estructurados

(Lang et al., 2021). Esta poca estructuración de los

problemas hace referencia a una falta de pautas para

su resolución y caracteriza una parte importante de
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problemas científicos que se encuentran más allá del

contexto académico.

En este marco, se puede argumentar que encon-

trarnos dentro de una sociedad de esta naturaleza du-

rante este auge de información conlleva una crecien-

te demanda relacionada con la formación de una ciu-

dadanía alfabetizada en el pensamiento crítico (Guo

et al., 2022); una ciudadanía consciente, además, acer-

ca de la fluidez y de las cualidades constructivas que

caracterizan el conocimiento y el saber. Esta cons-

ciencia puede incluir destrezas  para que cada per-

sona sea capaz de analizar distintas fuentes de infor-

mación de forma crítica, pudiendo no sólo distinguir

fuentes de información fidedigna de otras con menos

credibilidad (Guo et al., 2022), sino permitirles, ade-

más, desarrollar su autonomía  a lo largo del proce-

so, sobre todo en otra práctica clave de la evalua-

ción crítica de la ciencia que involucra el detectar e

interpretar causas subyacentes de la información con-

tradictoria (Lang et al., 2022). En contextos educati-

vos, tanto formales como informales, dicha autono-

mía puede ir de la mano con el fomento de la moti-

vación por el aprendizaje, ya que una acción educati-

va capaz de integrar el pensamiento crítico y la au-

tonomía podría tener elementos fundamentales para

una experiencia genuinamente educativa, lo cual, se-

gún Dewey (1938), tiene el potencial efecto de inci-

tar la curiosidad, de fortalecer la iniciativa y de gene-

rar deseos y propósitos lo suficientemente fuertes

para abordar obstáculos y problemas futuros, propios

de cualquier experiencia, de una forma exitosa. Al con-

siderar estas ideas, se torna especialmente relevante

el concepto de las creencias epistémicas.

El objetivo de este artículo reflexivo es profundizar

en el rol potencial que tienen las creencias epistémi-

cas sobre el desarrollo del pensamiento crítico y la

motivación de los aprendices dentro del ámbito cien-

tífico y, a partir de esto, su importancia como objeto

de intervención dentro de las aulas.

2. Definición de Creencias Epistémicas 
Si bien el nombre del concepto de las creencias epis-

témicas advierte cierta complejidad, éstas se definen

sencillamente como las creencias que una persona

puede mantener sobre el conocimiento y el saber, pu-

diendo estas influir sobre la forma en la cual se apren-

de (Hofer, 2016) y la motivación con la cual se cursa

por el proceso de aprendizaje (Schommer, 1990, ci-

tado en Chen & Barger, 2016). Su complejidad devie-

ne, en gran parte, del hecho de que buscan abordar

cómo las personas conciben un concepto tan enre-

doso como el conocimiento, teniendo este una es-

tructura que se compone por varias dimensiones re-

lativamente independientes que, cabe añadir, son sen-

sibles al contexto en las cuales se aplican.   Las di-

mensiones principales que integran las creencias, se-

gún Chen y Pajares (2010) y Guo et al. (2022), inclu-

yen, en primer lugar, la certeza del conocimiento, como

dimensión representativa del grado en el cual la per-

sona puede considerar el conocimiento como fijo o

fluido. Dentro de esta primera dimensión, una cre-

encia epistémica ingenua sobre la certeza del cono-

cimiento sería su caracterización como algo fijo y ab-

soluto mientras que una creencia más adaptativa ca-

racterizaría al conocimiento como algo que se ac-

tualiza y evoluciona constantemente (Chen & Pajares,

2010). Como segunda dimensión de las creencias epis-

témicas, se consideraría la simplicidad del conoci-

miento, dentro del cual se caracterizaría al conoci-

miento como algo concreto, conocible y aislado des-

de una posición ingenua y,

por otro lado, como un con-

junto de conocimientos re-

lativos, contextuales e inte-

rrelacionados para personas

que mantienen creencias

epistémicas más sofisticadas

(Chen & Pajares, 2010).

Como tercera dimensión, se

incluyen las fuentes del conocimiento. Ésta dimensión

hace referencia a si el conocimiento se genera desde

uno mismo o, por otro lado, desde autoridades ex-

ternas (Chen & Pajares, 2010), con la primera postu-

ra relacionándose a creencias más adaptativas, al asu-

mir el rol activo del individuo frente a la generación

de conocimiento, mientras que la segunda ejemplifica

una creencia más ingenua que refleja la pasividad del

individuo frente al conocimiento generado por fuen-

tes externas. Finalmente, está la dimensión de justifi-

cación del saber, una dimensión que se enfoca en cómo

los individuos evalúan las afirmaciones de conoci-

mientos a través de evidencias que justifican sus cre-

encias. Dicha dimensión incluye las creencias sobre el

rol que asume la autoridad y la experticia en la ela-

boración de estas declaraciones. Una creencia más in-

genua en esta dimensión se ejemplificaría en la atri-

bución de veracidad a una declaración por la autori-

dad de su fuente, mientras que una creencia más so-

fisticada se justifica por medio del razonamiento y el

sopesamiento de distintas opiniones expertas por par-

te del individuo (Chen & Pajares, 2010). Tomando en

cuenta estas dimensiones, se puede subrayar que lo

que principalmente distinguen las creencias ingenuas

de las adaptativas se central en el rol del aprendiz en

el proceso de generar conocimiento, ya que al tener

creencias epistémicas más bien ingenuas, se conside-

raría un receptor de información mientras que al man-

tener creencias epistémicas adaptativas, asume un rol

activo en la construcción del conocimiento, otor-

gándole en el proceso un rol fundamental a su propia

reflexión y a su capacidad analítica.

Al centrarnos en los distintos dominios de aplica-
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ción, existen, por un lado, una variedad de dominios

específicos que incluyen disciplinas como las ciencias,

las matemáticas, el lenguaje, etc., y dentro de las cua-

les pueden variar la influencia de las creencias en di-

ferentes grados. Por otro lado, las personas pueden

llevar creencias sobre el conocimiento y el saber de

forma general. Desde esta perspectiva, se hace la dis-

tinción entre creencias epistémicas de dominio ge-

neral y creencias epistémicas de dominio específico

(Buehl & Alexander, 2005). Las creencias que un indi-

viduo mantiene en general no necesariamente coin-

ciden con las que mantienen en dominios específicos.

Ahora bien, ¿Cómo pueden las creencias episté-

micas influir en nuestra forma de aproximarnos al co-

nocimiento?  Un ejemplo de

aquello se relaciona a las ca-

racterísticas que se le pue-

den atribuir al conocimien-

to. Por un lado, al atribuirle

características fijas e inmo-

dificables desde una posición

ingenua, se podría cuestionar

poco la información, desincentivando el pensamiento

crítico y el indagar con más profundidad en ella; por

otro, al atribuirle características modificables y diná-

micas al conocimiento con creencias epistemológicas

adaptativas, se podría sopesar distinta información con

la finalidad de distinguir la que es verdaderamente útil

de lo dogmático o la información falsa, asumiendo una

postura argumentada (Guo et al., 2022). A partir de

esto, se puede suponer que la percepción que tene-

mos de la información, pudiendo evidenciarse a tra-

vés de las creencias, puede influir sobre la forma en

la cual interactuamos con ella y, subsecuentemente,

en la forma en la cual aprendemos y la motivación con

la cual lo hacemos. 

3. Relación entre Creencias Epistémicas y Mo-
tivación.

Al referirse a la motivación, la relación entre las cre-

encias epistémicas y este concepto ha sido el foco de

estudio de un cuerpo importante de investigación, con

muchos hallazgos que hablan a favor de una relación

entre dichos conceptos. Esto se puede constatar con-

cretamente en diversos estudios que se han enfoca-

do en los dominios de matemáticas, lenguas, ciencias,

además del dominio general. Estos estudios se han

centrado, principalmente, en creencias enfocadas en

la dimensión de desarrollo del conocimiento, en los

cuales los estudiantes que tenían creencias sobre el

conocimiento como algo maleable y constructivo mos-

traron comportamientos más adaptativos frente a los

desafíos planteados en el contexto académico, recu-

rriendo a estrategias que puedan incrementar su co-

nocimiento y su destreza dentro de una disciplina es-

pecífica en comparación con sus pares que mantu-

vieron creencias epistémicas ingenuas (Bostwick at

al., 2012; Lee & Seo, 2019; Li et al., 2017; Liu et al., 2021).

En este sentido, una afirmación importante hecha con

respecto a las creencias epistémicas y la motivación

es que dichas creencias constituyen elementos clave

para la definición de la tarea, sirviendo de esta forma

como base para otras creencias tanto de aprendiza-

je como motivacionales (Muis, 2007). Así, la definición

de la tarea a partir de estas creencias podría llevar a

interpretaciones distintas de la adversidad y cualquier

instancia que pueda implicar un grado de conflicto,

siendo para unos una oportunidad de crecimiento y

de aprendizaje mientras que para otros una exposi-

ción de sus limitaciones. 

Adentrándonos en el dominio de las ciencias, algu-

nos estudios han resaltado las mismas diferencias en-

tre las creencias epistémicas ingenuas y adaptativas

que las que se han expuesto anteriormente. Por ejem-

plo, se ha afirmado a través de ellos que los individuos

en el ámbito de las ciencias que mantienen creencias

epistémicas más adaptativas apoyan la noción de que

el conocimiento científico puede cambiarse a través

del tiempo y que, además, las teorías pueden cam-

biarse con el aporte de nuevos datos y nueva evidencia

científica (Guo et al., 2022). Otra cuestión de interés

para esta reflexión es que tales creencias se com-

parten, además, entre científicos y  profesionales de

diversas áreas, que a su vez, transmiten en sus círcu-

los de actuación, como puede ser el ámbito educati-

vo. De este modo, los hallazgos no sólo permiten ar-

gumentar sobre cómo las creencias pueden facilitar

el pensamiento crítico dentro de las ciencias, sino que

además permiten a los estudiantes y a la ciudadanía

adoptar formas de pensar que se ajustan a las exi-

gencias del quehacer científico, algo que de igual for-

ma está en un constante proceso de actualización y

con hallazgos que muchas veces se contradicen (Guo

et al., 2022). La adaptabilidad o la ingenuidad de las

creencias epistémicas han podido verse manifestadas

en las prácticas de indagación científica. Un estudio

de análisis de casos dentro del contexto universita-

rio realizado por Peffer y Ramezani (2019) se enfo-

có en los comportamientos de estudiantes exper-

tos, proviniendo estos de carreras doctorales y con

experiencia investigativa consolidada, y novatos, sien-

do estos estudiantes de pregrado con poca o nula ex-

periencia investigativa, en la investigación científica

dentro de experiencias de Indagación Científica en

la Clase (Science Classroom Inquiry). Se encontró en

este estudio que los expertos mantenían creencias

epistémicas adaptativas, lo cual influía a su vez en su

forma de buscar información y evaluarla. Particular-

mente, los hallazgos del estudio indicaron que los es-

tudiantes con creencias epistémicas más sofisticadas

realizaron investigación también más sofisticadas para

revelar relaciones causa y efecto, teniendo estos una

mayor cantidad de acciones de búsqueda de infor-

mación y de revisión de fuentes que sus contrapartes
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(Peffer & Ramezani, 2019). En cambio, los estudian-

tes noveles, al mantener creencias más ingenuas, re-

currían a métodos de indagación enfocados en seguir

un conjunto de instrucciones a costa de una búsque-

da autónoma de información, llegando finalmente a

respuestas poco claras o que denotaron una resig-

nación frente al problema analizado, como la respuesta

«no lo se». Esta afirmación se ve apoyada por Sando-

val y Reiser (2004), quienes afirman que un conoci-

miento conceptual en el dominio de las ciencias des-

de una perspectiva epistémica por parte de los estu-

diantes se relaciona con una investigación sistemáti-

ca.  Aquí cobra nuevamente relevancia la relación no

sólo de las concepciones del conocimiento y del sa-

ber sobre las prácticas de indagación que se realizan,

sino también sobre la motivación del aprendiz frente

a problemas complejos relacionados con las ciencias.

4. Limitaciones de Estudios Previos
Ahora bien, a pesar de que se han realizado diver-

sos estudios que indagan en los efectos de las creen-

cias epistémicas sobre la forma de indagar, la motiva-

ción y otras variables relacionadas, tanto para las cien-

cias como cualquier otro dominio, ha habido pocas

pruebas con respecto a la capacidad de generalización

de los resultados. Esta limitación remite a que cada

estudio se dio dentro de un determinado contexto

y no todos evaluaban las mismas dimensiones de las

creencias epistémicas, ni los mismos dominios de apli-

cación. Tampoco se utilizaron los mismos instrumen-

tos de medición, lo cual dificulta la unidad en los cri-

terios de medida. Tomando esto en cuenta, los me-

taanálisis difícilmente podrían comprobar la generali-

zación de la relación entre los conceptos como la mo-

tivación, el pensamiento crítico, los logros, etc., con

las creencias epistémicas debido a la misma diversi-

dad de estudios que se han recopilado. Se han visto

pocos estudios transnacionales que indagan en la re-

lación de las creencias epistémicas con la motivación

y otras variables relacionadas con el desempeño en

las ciencias.

5. Investigación Transnacional
Un estudio que identificó esta limitación y buscó

superarla fue el realizado por Guo et al., (2022) que

exploró, a un nivel de análisis transnacional, la relación

entre la motivación, los lo-

gros y las proyecciones fu-

turas de los estudiantes den-

tro de carreras científicas. En

este estudio, se utilizaron los

datos de estudiantes de 15

años de edad que rindieron

la prueba del Programa
para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos (PISA) dentro de muestras

representativas de 72 países y regiones que rindieron

la prueba en el año 2015. Estos resultados se reco-

gieron a través de los cuestionarios de la prueba PISA

que incluyeron ítems relacionados con las creencias

epistémicas, particularmente sus dimensiones en lo

que respecta la justificación y el desarrollo del cono-

cimiento, los constructos motivacionales y las aspi-

raciones y, finalmente, los logros en relación a carre-

ras científicas. Los cuestionarios mostraron ser ins-

trumentos válidos para probar las relaciones entre

cada una de las variables. Entre estos conjuntos de va-

riables, se tomaron en cuenta variables moderadoras

tanto a nivel nacional, incluyendo el índice de des-

arrollo humano (HDI), la religiosidad y el índice de

brecha de género como a nivel individual, haciendo

referencia el género de los estudiantes, su etapa de

estudios y el nivel socioeconómico de su familia. 

Al analizar las relaciones entre cada una de las va-

riables estudiadas, se observó que las asociaciones en-

tre las creencias epistémicas y la motivación fueron

positivas y significativas, asociándose particularmente

con la percepción del valor intrínseco de las ciencias

Se observó que las asocia-
ciones entre las creencias
epistémicas y la motiva-
ción fueron positivas y sig-
nificativas



por parte de los estudiantes. También se encontró una

asociación positiva y consistente entre las creencias

epistémicas y la sensación de autoeficacia dentro de

las ciencias de manera transversal a los 72 países. Los

estudiantes que mantienen creencias adaptativas en

ciencias tienden a tener mayores aspiraciones hacia

carreras relacionadas con dicho ámbito; sin embar-

go, en la discusión del estudio se afirma que las cre-

encias epistémicas y dichas aspiraciones futuras hacia

carreras científicas se explican principalmente por el

desempeño de los estudiantes y la medida en la cual

disfrutan y valoran aprender las ciencias. 

Al enfocarse en las variables moderadoras del es-

tudio, particularmente la disparidad de género en las

creencias epistémicas de los estudiantes, en el estu-

dio mencionado se observó que las niñas, si bien mos-

traron menor percepción de autoeficacia, valor in-

trínseco, valor utilitario y menores logros que los ni-

ños, tendieron aún así a mantener creencias episté-

micas más adaptativas que ellos en relación con las

ciencias. Estas diferencias de género fueron menores

en países socioeconómicamente desarrollados y en

países con mayor igualdad de género. Las brechas ma-

yores se vieron de igual forma en países más religio-

sos. Tomando en cuenta es-

tas diferencias, se podría su-

poner que éstas se pueden

atribuir a una mayor o menor

rigidez de roles de género

dentro de sociedades que

pueden depender de su nivel

de conservadurismo. Estas

atribuciones de roles de gé-

nero pueden tener efectos

más bien adversos sobre el desempeño de las niñas

dentro del ámbito científico y, además, sus aspiracio-

nes hacia el ejercicio profesional dentro de este ám-

bito a pesar de mantener creencias epistémicas adap-

tativas. Aún así, las relaciones entre las variables de

este estudio se pudieron considerar significativas al

tomar el género y otras variables moderadoras.

En nuestra opinión, el estudio realizado por Guo et

al., (2022) en el marco de las pruebas  PISA otorga a

las creencias epistémicas un valor importante a un ni-

vel de intervención educativo.  Su relación positiva y

robusta con la motivación, los logros de los alumnos

dentro de las ciencias y las aspiraciones hacia las ca-

rreras científicas habla a favor de las creencias epis-

témicas como componentes clave para la educación

científica y para la alfabetización crítica. La importan-

cia de promover la autonomía a través del pensamiento

crítico y el permitir que los estudiantes lleguen a sus

propias conclusiones fundamentadas por argumentos

y hallazgos constituyen objetivos hacia los cuales se

pueden centrar estas intervenciones. Esto puede fa-

cilitar las condiciones necesarias para hacer frente a

las demandas contemporáneas que vienen a raíz de la

multiplicidad de información que circula. 

6. Fomento de creencias epistémicas en la
práctica

A pesar de que se habla a favor de la necesidad de

trabajar las creencias epistémicas en el dominio de las

ciencias, tanto en el ámbito político como a nivel de

aula, surgen dudas con respecto a cómo promover

el desarrollo de creencias adaptativas en la práctica.

Como modo de indagar sobre las interrogantes que

se generan en el ámbito práctico, encontramos el

estudio realizado por Areepattamannil et al. (2020)

que exploró la posible relación que podría existir en-

tre variables que incluyeron las creencias epistémicas,

el interés hacia temáticas de ciencias, motivación ha-

cia las  ciencias, la percepción de autoeficacia dentro

de las ciencias y el disfrute de actividades relaciona-

das con las ciencias en asociación con dos distintas

prácticas de enseñanza, la una siendo la práctica de

enseñanza basada en la indagación y otra práctica de

instrucción dirigida por parte del docente. En este es-

tudio, se hizo la comparación entre las distintas prác-

ticas al influir sobre la motivación y las creencias epis-

témicas que mantenían los estudiantes con respecto

a las ciencias, utilizando los mismos datos levantados

por el informe PISA del año 2015 de muestras re-

presentativas de 66 países de jóvenes de 15 años. En

el análisis de los resultados se observó a partir de este

estudio que, por un lado, la instrucción con base en

indagación se asoció significativamente con el disfru-

te por parte de los estudiantes de actividades cientí-

ficas, el interés por las ciencias, la motivación y la au-

toeficacia dentro del ámbito científico. Por otro lado,

el estudio encontró que la instrucción dirigida por el

docente se asoció de forma aún más significativa con

el disfrute de las ciencias por parte de los estudian-

tes, y el interés en tópicos amplios de ciencias que la

enseñanza basada en indagación.  La instrucción diri-

gida por parte del docente también se correlacionó

significativamente con las creencias epistémicas de los

estudiantes, indicando que el docente desempeña un

rol fundamental en el desarrollo de dichas y la cons-

trucción de una comprensión científica por parte de

los estudiantes. 

En general, los hallazgos del estudio presentado por

Areepattamannil et al. (2020) sugieren que tanto la

instrucción dirigida como la enseñanza basada la in-

dagación desempeñan roles fundamentales para tra-

bajar tanto la comprensión de las ciencias y la moti-

vación por ellas y que, en este sentido, podrían   ejer-

cer una mayor influencia como prácticas comple-

mentarias; esto debido a que una de las prácticas en

sí podría no ser suficiente para abordar tanto la mo-

tivación por las ciencias como las creencias episté-

micas que los estudiantes mantienen de ella. Desde
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este punto de vista, para fomentar creencias episté-

micas adaptativas, es imprescindible integrar su des-

arrollo como elemento orientador del currículo, ade-

más de destacar el rol del docente en proporcionar-

les a los estudiantes un andamiaje adecuado en el des-

arrollo de creencias epistémicas para que ellos pue-

dan subsecuentemente ejercer el pensamiento críti-

co, la evaluación de diversas fuentes y otras prácticas

relacionadas con las ciencias, de forma autónoma.     

Cabe recalcar que es una actividad imprescindible

para desarrollar en los estudiantes capacidades espe-

cialmente relevantes para su desenvolvimiento en la

sociedad actual, además de facilitar la vocación hacia

las ciencias. Como modo de conclusión, argumenta-

mos a favor de la importancia de intervenir en las cre-

encias epistémicas como modo de fomentar el pen-

samiento crítico y la motivación de aprendices en el

ámbito científico dentro de la era de la información. 
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