
XIX Coloquio Internacional de Gestión Universitaria “Universidad 

y desarrollo sostenible: desempeño académico y los desafíos de 

la sociedad contemporánea”

ARTÍCULO:

Reporte de avances de resultados en la habilidad cognitiva de interpretación en 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 

Filosofía UNA

Prof. Lic. Gustavo Ibarra Díaz             gibarra@fil.una.py +595 982504910

mailto:gibarra@fil.una.py


Objetivo 

● Reportar sobre la habilidad cognitiva de

INTERPRETACIÓN desde el pensamiento

crítico sobre estudiantes.

● Del último año (N=69).

● Carrera Ciencias de la Comunicación.

● Facultad de Filosofía, Asunción-Paraguay.



¿Qué es el pensamiento crítico?

● El elemento diferencial del pensamiento crítico es la

generación de dudas, que promueve la

problematización de lo existente (Ornelas)

● No todo pensamiento cuestionador es pensamiento

crítico.

● La característica principal es la DIALÉCTICA.

● Es procesar y reelaborar la información que se

recibe, para sustentar propias creencias.

● Ennis (2013): el pensamiento crítico es un proceso individual

complejo, orientado a la acción.



¿Por qué es importante?

● Pensamiento crítico (critical

thinking).

● Resolución de problemas

complejos (complex problem

solving).

● Meta habilidades profesionales

para el 2020.
Fuente: Revista Future of jobs. Foro Económico

Mundial.

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-

2016/shareable-infographics

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics/


¿Qué es la habilidad de 

INTERPRETACIÓN?

Comprender y expresar el significado o la

relevancia de una amplia variedad de

experiencias, situaciones, datos, eventos,

juicios, convenciones, creencias, reglas,

procedimientos o criterios (APA, 1990).



Diferenciar ideas 

principales y 

secundarias de un 

texto

Comprende la 

relevancia de un 

hecho en una 

situación dada.

Logra Identificar el 

mensaje que quiere 

trasmitir el autor de 

un texto.

Logra identificar  

opiniones y la 

ideología del autor 

en textos o 

publicaciones.

Trabajos prácticos 

de la Facultad 

ayudan a 

interpretar textos 

o situaciones.

INDICADORES



¿Por qué es importante un 

trabajo de pensamiento 

crítico en comunicación?

(fuente: perfil de la carrera

www.fil.una.py).



Siempre (S) 1

Muchas Veces (MV) 2

A veces (AV) 3

Raras veces (RV) 4

Nunca (N) 5

Metodología

Escala Likert 







Resultados



N=69



Edad de 20-25 (N=59)



N=69



N=69



N=69



MASCULINO (N=34)                      FEMENINO (N=34)



MASCULINO (20-25 años; N=27)



N=69



Conclusiones sobre los estudiantes de Comunicación

1. Se autoperciben de forma suficiente en la habilidad cognitiva de la interpretación.

2. Mayormente tienen una autopercepción alta en cuanto a reconocer las ideas principales 

de un texto.

3. En cuanto a las situaciones complejas que día a día pueden aparecer en clase, los 

estudiantes se autoperciben mayormente como perceptores claros de un hecho.

4. Logran captar mayormente el mensaje de estímulos comunicativos.

5. Mayormente los estudiantes logran identificar opiniones y la ideología de un autor desde 

materiales escritos.

6. Mayormente, los trabajo prácticos no inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para INTERPRETAR mejor hechos o situaciones.  
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Gracias por la atención

Obrigado pela atenção
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