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Resumen

Introducción: el pensamiento crítico es un proceso cognitivo orientado a la 
interpretación, inferencia, evaluación, análisis y reflexión de las situaciones 
del contexto, a través del conocimiento y la inteligencia, para llegar de 
forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 
Objetivo: analizar los efectos de un programa de intervención basado 
en meeting en cadena, triangulación transformadora y controversia 
sobre el pensamiento crítico en estudiantes de la carrera de trabajo 
social de una universidad chilena. Materiales y Métodos: el estudio se 
enmarca en el paradigma cuantitativo, de diseño cuasiexperimental con 
preprueba y posprueba con un solo grupo. La muestra se conformó por 
33 estudiantes universitarios. El programa de intervención se constituyó 
de un total de seis sesiones, dentro de las cuales se implementaron 
tres estrategias de desarrollo de pensamiento crítico correspondientes 
a meeting en cadena, triangulación transformadora y controversia; 
así también, se incluyó asesorías presenciales y virtuales. Resultados: 
se encontró que existen efectos positivos en el pensamiento crítico de 
los estudiantes participantes, posterior al desarrollo del programa de 
intervención. Conclusiones: las estrategias de desarrollo de pensamiento 
crítico promueven la construcción del conocimiento, la capacidad de 
adopción de una postura, la autoevaluación del propio pensamiento y el 
reconocimiento de puntos de vista divergentes.

Palabras clave: Pensamiento crítico; Estrategias de desarrollo; 
Estudiantes universitarios.

Abstract

Introduction: critical thinking is a cognitive process oriented to the 
interpretation, inference, evaluation, analysis and reflection of context 
situations, through knowledge and intelligence, to arrive effectively at 
the most reasonable and justified position on an issue. Objective: to 
analyze the effects of an intervention program based on chain meeting, 
transformative triangulation and controversy about critical thinking in 
students of the social work career of a Chilean university. Materials and 
Methods: the study is framed in the quantitative paradigm, of quasi-
experimental design with preprogramming and posttesting with a single 
group. The sample consisted of 33 university students. The intervention 
program consisted of a total of six sessions, in which three critical thinking 
development strategies corresponding to chain meeting, transformative 
triangulation and controversy were implemented; It also included face-
to-face and virtual counseling. Results: it was found that there are positive 
effects on the critical thinking of the participating students, after the 
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development of the intervention program. Conclusions: Critical thinking 
development strategies promote the construction of knowledge, the 
ability to adopt a posture, the self-assessment of one’s own thinking and 
the recognition of divergent points of view.

Keywords: Critical thinking; Strategies for development; University 
students.

Resumo

Introdução: o pensamento crítico é um processo cognitivo orientado 
para a interpretação, inferência, avaliação, análise e reflexão de situações 
contextuais, por meio do conhecimento e da inteligência, para chegar 
efetivamente à posição mais razoável e justificada sobre uma questão. 
Objetivo: analisar os efeitos de um programa de intervenção baseado 
em reuniões em cadeia, triangulação transformadora e controvérsia 
sobre o pensamento crítico em estudantes de serviço social de uma 
universidade chilena. Materiais e Métodos: o estudo está enquadrado 
no paradigma quantitativo, com um projeto quase experimental com 
pré-teste e pós-teste em um único grupo. A amostra foi composta por 33 
estudantes universitários. O programa de intervenção consistiu em um 
total de seis sessões, nas quais foram implementadas três estratégias 
para o desenvolvimento do pensamento crítico, correspondentes 
a reuniões em cadeia, triangulação transformadora e controvérsia; 
também incluiu aconselhamento presencial e virtual. Resultados: 
constatou-se que há efeitos positivos no pensamento crítico dos alunos 
participantes, após o desenvolvimento do programa de intervenção. 
Conclusões: as estratégias de desenvolvimento do pensamento crítico 
promovem a construção do conhecimento, a capacidade de adotar uma 
posição, a autoavaliação do próprio pensamento e o reconhecimento de 
pontos de vista divergentes.

Keywords: Pensamento crítico; Estratégias de desenvolvimento; 
Estudantes universitários.
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Introducción 

El pensamiento crítico es definido por Paul y Elder 
(2003) como un proceso que permite al individuo 
apoderarse de las estructuras propias del acto de 
pensar, sometiéndolas a estándares intelectuales, 
que demandan la formulación de preguntas con 
precisión y claridad, la evaluación de la información 
obtenida y el establecimiento de soluciones y con-
clusiones con base en un juicio autodirigido, auto 
disciplinado, autorregulado y autocorregido, ele-
mentos que en su conjunto mejoran la calidad del 
pensamiento. 

En este marco emerge la relevancia del pensa-
miento crítico en la educación superior, dado que 
constituye un aspecto clave para la consecución 
de una sociedad sostenible, cuyo eje central sea la 
educación para la vida y el ejercicio de una acción 
transformadora que impacte a corto y largo plazo las 
esferas educativa, profesional, personal y social del 
sujeto (Bezanilla et al., 2018; Henríquez et al., 2019).

En el contexto actual se han realizado diferentes 
investigaciones tendientes a evaluar el pensamien-
to crítico en población estudiantil, tal es el caso del 
estudio de Robles et al. (2016) en universitarios de 
pregrado y posgrado de México, el cual reporta ni-
veles bajos de este atributo en las dimensiones de 
razonamiento, toma de decisiones y solución de 
problemas. De igual manera, se encuentra un ejer-
cicio investigativo desarrollado en la Costa Caribe 
Colombiana, cuyos resultados dan cuenta de la exis-
tencia de falencias en los niveles de pensamiento 
crítico en estudiantes de cuarto a sexto semestre de 
Licenciaturas en Educación (Steffens et al., 2018). 

La investigación de Macedo (2018) en estudian-
tes peruanos de la Facultad de Ingeniería Económi-
ca, Estadística y Ciencias Sociales, evidenció la pre-
valencia de niveles medios y bajos de pensamiento 
crítico, particularmente en la habilidad de inferen-
cia. De modo semejante, los datos de un estudio en 
universitarios de Perú de la Facultad de Educación, 
indicó que más de la mitad de la muestra evaluada 

se ubicó en un nivel medio de pensamiento crítico 
(Pineda y Cerrón, 2015).  

Específicamente en Chile, Betancourth, et al. 
(2017) muestran los resultados de una investigación 
llevada a cabo con estudiantes de Derecho, arro-
jando como principales hallazgos la presencia de 
niveles bajos de desarrollo de habilidades de pen-
samiento crítico. Paralelamente, se halla un estudio 
sobre evaluación del pensamiento crítico y científi-
co en estudiantes de Pedagogía de una universidad 
chilena, el cual concluyó que el nivel de desempeño 
global de dicho atributo, presentó una media relati-
vamente baja en contraste con el puntaje máximo de 
la prueba aplicada (Ossa et al., 2018). 

Lo expuesto anteriormente, refleja que los niveles 
de pensamiento crítico en los universitarios se ubi-
can en rangos medios y bajos, visibilizando con ello la 
existencia de limitaciones e insuficiencias en la edu-
cación superior frente al desarrollo de las habilidades 
que comprende y, por ende, la necesidad de realizar 
cambios en los sistemas educativos en aras de revertir 
dicha problemática (Palacios et al., 2017). 

Resulta relevante reconocer que en la actualidad 
pensar críticamente se torna esencial, puesto que 
permanentemente la sociedad enfrenta crisis en sus 
dimensiones social, política, económica, cultural, 
entre otras, demandando por parte de los sujetos el 
desarrollo de habilidades cognitivas para la conse-
cución de la autonomía de su pensamiento (Jaimes, 
2016). Es así como Tünnermann (2003) sostiene 
que: “Las tendencias innovadoras que hoy día se ob-
servan en la educación superior no pueden sustraer-
se de la influencia de los dos fenómenos que más 
inciden en su desempeño: la globalización y la emer-
gencia de las sociedades del conocimiento” (p.108). 

Es de señalar que se ha impulsado desde distintos 
ámbitos un proceso de discusión en torno a la cali-
dad de la educación impartida en las aulas univer-
sitarias, desencadenando con ello la renovación de 
las metodologías educativas, pasando a centrarse en 
la adopción de un enfoque basado en competencias, 
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tendiente a articular los procesos formativos con las 
necesidades del entorno local, nacional e internacio-
nal, a fin de impactar en el rol ejercido por los docentes 
y estudiantes (Bezanilla et al., 2018). 

No obstante, en Chile una de las mayores dificul-
tades reportadas en la implementación de este tipo de 
modelos educativos alude a la heterogeneidad de com-
petencias presentes en los estudiantes que ingresan a 
la universidad, razón por la cual uno de los retos inelu-
dibles consiste en acortar dichas brechas, mediante el 
diseño e implementación de un sistema curricular que 
brinde respuesta a los lineamientos de la normativa le-
gal vigente. Lo planteado, con el objetivo de propender 
por una formación integral que faculte a los universi-
tarios en la adquisición de conocimientos y fortaleci-
miento de competencias genéricas y específicas, exi-
gibles para su posterior inserción en el mundo laboral 
(Villarroel y Bruna, 2014). 

Desde esta perspectiva, la carrera de trabajo social 
de una universidad chilena ha emprendido como inicia-
tiva la implementación de una nueva malla curricular 
basada en competencias y circunscrita bajo un sello de 
pensamiento crítico, como elemento transversal en la 
formación de sus estudiantes. Si bien esto constituye un 
avance importante en la formación universitaria chile-
na, aún se vislumbra la necesidad de realizar innovacio-
nes a nivel metodológico y curricular, que trasciendan 
las aulas y generen aprendizajes desde la interacción en 
espacios sociales dinámicos que conduzcan al autoco-
nocimiento, autorreconocimiento de estilos de apren-
dizaje y establecimiento de metas educativas tangibles 
(Espinosa y Estévez, 2013; Palacios et al., 2017).

Para lograr el desarrollo de estas habilidades y dis-
posiciones propias del pensamiento crítico, existen 
técnicas y estrategias de enseñanza, tales como, la 
discusión socrática (Betancourth et al., 2012), el de-
bate crítico (Fuentes, 2011), el aprendizaje basado en 
problemas (Guevara, 2010), el análisis de textos, noti-
cias y medios de comunicación (Montoya y Monsalve, 
2008), así como las dispuestas para este estudio dentro 
de las cuales se incluyen meeting en cadena, triangula-
ción transformadora y controversia. 

Bajo esta línea, se han llevado a cabo programas 
de desarrollo del pensamiento crítico en países 
como España (Saiz y Rivas, 2011), Colombia (Betan-
courth et al., 2013, 2020) y Chile (Lazo y Herrera, 
2011; Núñez et al., 2017), orientados a analizar los 
efectos de propuestas de intervención enmarcadas 
en estrategias de argumentación, decisión, resolu-
ción de problemas en situaciones diarias, controver-
sia-socrática, debate crítico, pedagogía y aprendiza-
je basado en problemas, respectivamente, los cuales 
evidencian de manera común resultados positivos 
frente al incremento del nivel de pensamiento crí-
tico en los estudiantes evaluados. No obstante, aún 
prevalecen vacíos de conocimiento en este campo 
de estudio, que permitan dar cuenta de propuestas 
para el fortalecimiento de este proceso cognitivo y a 
la par evalúen su efecto en el pensamiento crítico en 
población estudiantil universitaria. 

II. OBJETIVO

Analizar los efectos de un programa de interven-
ción basado en meeting en cadena, triangulación 
transformadora y controversia sobre el pensamien-
to crítico en estudiantes de la carrera de trabajo so-
cial de una universidad chilena.

III. METODOLOGÍA

Tipo de estudio y diseño

El estudio fue de tipo cuantitativo, emplean-
do un diseño cuasi experimental con preprueba y 
posprueba con un solo grupo, dado que consideró 
un grupo de participantes predeterminado, en este 
caso, estudiantes matriculados a segundo año de la 
carrera de trabajo social de una universidad chilena 
(Hernández et al., 2014).

Variables de estudio

Variable dependiente: El pensamiento crítico, 
constructo que se define como un proceso cogniti-
vo orientado a la interpretación, inferencia, evalua-
ción, análisis y reflexión de las situaciones del con-
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texto, a través del conocimiento y la inteligencia, 
para llegar de forma efectiva a la posición más razo-
nable y justificada sobre un tema (Bernal et al., 2019; 
Facione, 2007). Se evaluó a través de la Prueba de 
Pensamiento Crítico antes y después del programa 
de intervención. 

Variable independiente: El programa de interven-
ción, integrado por tres estrategias de desarrollo de 
pensamiento crítico correspondientes a meeting en 
cadena, triangulación transformadora y controversia, 
las cuales se implementaron en el marco de la asigna-
tura: Habilidades y destrezas para el trabajo social.

Participantes

El proceso investigativo se desarrolló con un to-
tal de 33 estudiantes de segundo año de la carrera de 
trabajo social de una universidad chilena. Se reali-
zó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
acorde a la intención declarada de los estudiantes de 
participar en el estudio.  

Instrumento de recolección de información

Se empleó como instrumento de medición la versión 
adaptada y validada para el contexto chileno de la Prue-
ba de Pensamiento Crítico (Betancourth et al., 2018).

El análisis factorial de la prueba arrojó un único 
factor, denominado pensamiento crítico. En cuanto 
a las propiedades psicométricas, la confiabilidad del 
instrumento evaluada a través de alfa de Cronbach 
fue de 0.90, indicativa de un elevado nivel de con-
sistencia interna. Conjuntamente, se realizó validez 
de contenido a través del juicio de expertos y validez 
de constructo mediante la aplicación de la Escala de 
Autoestima de Rosenberg (Betancourth et al., 2018). 

El instrumento contiene 27 afirmaciones con 
respuesta cerrada, cuyos valores categoriales se ha-
llan en una escala de frecuencia de 1 a 5, en la cual 
1 corresponde a nunca, 2 a rara vez, 3 a algunas ve-
ces, 4 a casi siempre y 5 a siempre. La identificación 
del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes 

evaluados, se realizó a partir de la distribución de los 
puntajes en 5 categorías, estas son: muy bajo (27 a 
88 puntos), bajo (89 a 96 puntos), medio (97 a 106 
puntos), alto (107 a 113 puntos) y muy alto (114 a 135 
puntos) (Betancourth et al., 2018). Así también, se 
aplicó una ficha de caracterización de datos sociode-
mográficos de los participantes.

Procedimiento

Se solicitó en primera instancia una autorización 
por escrito a los estudiantes para participar del es-
tudio, a través de un formato de consentimiento in-
formado. Seguidamente, se llevó a cabo la aplicación 
del pre-test de la Prueba de Pensamiento Crítico. 
Posteriormente, se desarrolló el programa de inter-
vención, con una extensión total de seis sesiones; 
finalmente, una semana después del programa, se 
aplicó el post-test. La prueba se administró en for-
mato papel y lápiz. 

El programa de intervención integró la imple-
mentación de tres estrategias de desarrollo de pen-
samiento crítico correspondientes a: meeting en 
cadena, consiste en la construcción de argumentos 
compartidos sobre un tema, reconociendo y reto-
mando el relato de otra persona para anclarlo a los 
argumentos propios (Vilà et al., 2005); triangula-
ción transformadora, retoma el ensayo como medio 
para la evaluación y construcción de argumentos, 
incorporando la postura personal, base teórica y 
elementos éticos/ políticos/legales (Álvarez, 2013);  
controversia, hace referencia al proceso de adoptar 
una posición y discutirla, para posteriormente cam-
biarla, establecer acuerdos y sintetizar los argumen-
tos expuestos (Betancourth et al., 2019).

El programa incluyó la realización de asesorías 
presenciales y virtuales a través del uso de TICs (co-
rreo, redes sociales y curso virtual en Moodle), or-
ganizadas en horarios acordes a la disponibilidad de 
los participantes.

Meeting en cadena: Se llevó a cabo una sesión 
para la aplicación de la estrategia de pensamiento 
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crítico de meeting en cadena, en torno a la temática 
ontología del lenguaje. Para ello, se desarrollaron las 
siguientes etapas: a) socialización de la metodología 
de la estrategia; b) asignación al azar de preguntas 
orientadoras; c) construcción de argumentos; d) 
plenaria de argumentos; y e) retroalimentación. La 
evaluación de la estrategia se efectuó por medio de 
una pauta de cotejo diseñada previamente por el 
equipo investigador y el feedback brindado a cada 
equipo de trabajo. 

Triangulación transformadora: Se desarrolló una 
sesión para la aplicación de la estrategia de pensa-
miento crítico de triangulación transformadora, en-
marcada en la temática lenguaje y acción, siguiendo 
las etapas descritas a continuación: a) socialización 
de la metodología de la estrategia; b) elaboración del 
diagrama de triangulación (postura personal, base 
teórica y elementos éticos, políticos y legales); c) 
plenaria; y d) retroalimentación. La evaluación de la 
estrategia se realizó mediante una rúbrica construi-
da por los investigadores y el feedback brindado a los 
equipos de trabajo. 

Controversia: Se emplearon dos sesiones para la 
aplicación de la estrategia de controversia enfocada 
en la temática, teorías de desarrollo del lenguaje. De 
este modo, se realizaron las siguientes etapas en la 
sesión 1: a) socialización de la metodología de la es-
trategia; b) asignación de posturas; y c) entrega de 
material de lectura y elaboración de argumentos. 
Por su parte, en la sesión 2 se llevaron a cabo estas 
etapas: a) debate inicial; b) intercambio de posicio-
nes; y c) retroalimentación. El proceso de evaluación 
de la estrategia se efectuó mediante rúbricas y pau-
tas de cotejo estructuradas por los investigadores y 
el feedback proporcionado a los equipos de trabajo.

Análisis de datos

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las va-
riables sociodemográficas correspondientes a sexo, 
edad, pertenencia a pueblos originarios o indígenas, 
estrato socioeconómico, procedencia de institución 
educacional y puntaje de la Prueba de Selección Uni-

versitaria (PSU). Posteriormente, se realizó un análisis 
descriptivo de los puntajes obtenidos en la aplicación 
de la Prueba de Pensamiento Crítico, a fin de identifi-
car el nivel de pensamiento crítico de los participantes 
en el pre-test y post-test y determinar la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre di-
chas mediciones. Por último, se efectuó un contraste 
entre los resultados de la prueba y las variables socio-
demográficas de los participantes, para evidenciar la 
presencia de relaciones entre las mismas.

Resultados

La investigación tuvo como propósito determi-
nar la efectividad de un programa de intervención 
basado en estrategias tales como: meeting en ca-
dena, triangulación transformadora y controversia 
sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estu-
diantes de la carrera de trabajo social de una univer-
sidad chilena. En este orden de ideas, se presentan a 
continuación los resultados de la caracterización de 
los participantes, así como los hallazgos derivados 
del programa implementado. 

Caracterización de los participantes

La muestra estuvo conformada por 33 estu-
diantes pertenecientes a segundo año de la carrera 
de trabajo social de una universidad chilena, de los 
cuales 24 eran mujeres (72.7 %) y 9 hombres (27.3 
%), cuyas edades fluctuaban entre los 19 a 30 años 
(media= 21.03 años). Asimismo, el 39.4% de los par-
ticipantes señaló pertenecer a pueblos originarios o 
indígenas y el 60.6% la no pertenencia a los mismos. 

Por otro lado, el 54.5% de los estudiantes indi-
có que proviene de una institución de educación 
municipal y un 45.5% de una institución particular 
subvencionada. En relación con los resultados obte-
nidos por los estudiantes en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), la cual constituye un requisito 
de ingreso a las Instituciones de Educación Supe-
rior del país, los puntajes para la carrera de Trabajo 
Social se ubicaron en un 24% en un rango de 451 a 
550 puntos, seguidos de un 58% con puntuaciones 
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superiores a 551, en una escala estándar de 150 a 850 
puntos, tal como se expone en la figura 1.

Efectos del programa de intervención sobre el pen-
samiento crítico

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo 
de los resultados obtenidos en la pre y posprueba a 
fin de reconocer el nivel de pensamiento crítico de los 
estudiantes en dichas mediciones. Posteriormente, se 
aplicó la prueba de contraste de normalidad de Sha-
piro-Wilk para muestras inferiores a 50 casos, la cual 
arrojó un p-valor de 0.03 indicando que el conjunto de 
datos no presenta una distribución normal; a partir de 
ello, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon 
para identificar la existencia de diferencias significa-
tivas entre la pre y posprueba, empleando paralela-
mente los rangos que arroja la misma para determinar 
si son positivos, negativos o neutros. 

Por último, se hizo uso de la prueba de correlación 
Rho de Spearman para evidenciar la existencia de rela-
ciones entre los puntajes totales obtenidos en la Prue-
ba de Pensamiento Crítico y las variables sociodemo-
gráficas. Los resultados fueron los siguientes: 

La figura 2 muestra que 7 estudiantes obtuvieron un 
nivel de pensamiento crítico muy alto en la preprueba, 
9 estudiantes nivel alto, 7 estudiantes nivel medio, 7 es-
tudiantes nivel bajo y 3 estudiantes nivel muy bajo. 

Por su parte, la figura 3 ilustra que 11 estudiantes 
presentaron un nivel de pensamiento crítico muy 
alto en la posprueba, 9 estudiantes nivel alto, 7 es-

tudiantes nivel medio, 4 estudiantes nivel bajo y 2 
estudiantes nivel muy bajo. 

 La figura 4 presenta el contraste de los resulta-
dos obtenidos en la medición pre y post de la prueba 
en cuanto a los niveles de desarrollo de pensamien-
to crítico arrojados por la misma. Respecto al nivel 
muy alto hay un incremento en el número de estu-
diantes que obtuvieron dicho nivel en la posprueba 
frente a la preprueba. En el caso de los niveles altos 
y medio, se evidencia una regularidad en el número 
de personas que obtuvieron estos niveles en las me-
diciones realizadas. Finalmente, frente a los niveles 
bajo y muy bajo existe un descenso en el número de 
personas que presentaron estos niveles en la post 
prueba en comparación a la preprueba. 
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A partir los resultados obtenidos en la prueba de 
Wilcoxon, cuyo p-valor fue inferior a 0.05, se eviden-
cia que existen diferencias significativas en el pensa-
miento crítico entre la preprueba y la posprueba de 
los estudiantes, tal como se ilustra en la tabla 1.  

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La investigación tuvo por objetivo analizar los 
efectos de un programa de intervención basado las 
estrategias de meeting en cadena, triangulación 
transformadora y controversia sobre el pensamien-
to crítico en estudiantes de la carrera de trabajo so-
cial de una universidad chilena. Respecto a los re-
sultados, se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre las mediciones preprueba y pos-
prueba, denotando la efectividad del programa en el 
desarrollo de destrezas intelectuales. 

Lo anterior, se contrasta con estudios que de for-
ma semejante implementaron estrategias de desa-
rrollo de pensamiento crítico en población univer-
sitaria, como los llevados a cabo por Acosta (2002) 
y Betancourth et al. (2012; 2013), los cuales se 
orientaron a determinar la efectividad de la contro-
versia-socrática en la adquisición y fortalecimiento 
de habilidades de este tipo. Dichas investigaciones 
concluyen que la estrategia es eficaz y promueve 
la construcción del conocimiento, la capacidad de 
adopción de una postura, la autoevaluación del pro-
pio pensamiento y el reconocimiento de puntos de 
vista divergentes frente a un tópico. 

De la misma forma, se destacan estudios sobre 
programas de entrenamiento en pensamiento crí-
tico que tuvieron como foco el uso de otras estrate-
gias, como la discusión socrática (Betancourt, 2010), 
el aprendizaje basado en problemas (Hincapie et 
al., 2017; Núñez et al., 2017; Sánchez y Rivas, 2012; 
Sastoque et al., 2016) y el debate crítico (Betancour-
th et al., 2020; Leitão et al., 2016). Estos ejercicios 
investigativos señalan como principales hallazgos 
la presencia de mejoras significativas en los niveles 
de pensamiento crítico de las muestras participan-
tes, posterior a los programas implementados y, por 
ende, la eficacia de la labor educativa frente a la eje-
cución de estas iniciativas. 

Se puede considerar que las estrategias de pen-
samiento crítico realizadas en el presente estudio, 
las descritas en otros antecedentes y todas aquellas 

En correspondencia a la tabla 2, se presentaron 
22 de 33 rangos positivos, es decir, 22 estudiantes 
de 33 en total incrementaron su pensamiento críti-
co después del programa de intervención. Los datos 
que se encuentran dentro de la casilla de empates 
demuestran que un estudiante mantuvo el mismo 
puntaje. De la misma manera, se presentaron ran-
gos negativos en los resultados, indicando que 10 es-
tudiantes descendieron los puntajes obtenidos en la 
variable de estudio. 

Por otro lado, al realizar la comparación de los re-
sultados de la prueba con las variables sociodemo-
gráficas, se identifica que no hay correlaciones entre 
estos, dado que los p-valor arrojados por la prueba 
de correlación Rho de Spearman fueron mayores a 
0.05 en todos los casos. 

Finalmente, se puede concluir que existen efec-
tos de la variable independiente sobre la variable 
dependiente, es decir, el pensamiento crítico de los 
estudiantes de segundo año de la Carrera de Traba-
jo Social aumentó con el programa de intervención 
desarrollado.
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que tengan como base fundamental el desarrollo 
del pensamiento crítico, suscitan la construcción 
de ambientes educativos en los cuales el estudiante 
es el agente activo de su proceso de aprendizaje, di-
namizando a su vez las condiciones necesarias para 
que cada persona de forma particular, pero con base 
en elementos comunes para todos, alcance el desa-
rrollo óptimo de habilidades que les permitan plan-
tear juicios confiables y generar soluciones eficaces 
a los problemas del entorno en el que estén inmersas 
(González, 2006; Sastoque et al., 2016).

Al analizar los efectos del programa de interven-
ción a partir del número de estudiantes que incre-
mentaron, disminuyeron o mantuvieron sus pun-
tajes en pensamiento crítico, se encontró que 22 
estudiantes aumentaron, 10 estudiantes disminu-
yeron y 1 estudiante obtuvo la misma puntuación en 
la variable de estudio. Lo expuesto, podría deberse 
por un lado a que los estudiantes que disminuyeron 
su puntaje en la prueba de pensamiento crítico no 
asistieron a la totalidad de sesiones de intervención 
y, por otra parte, a que la baja motivación hacia la 
realización de las actividades propuestas en las es-
trategias del programa influyó en el no incremento 
del nivel de desarrollo del atributo.

Diferentes referentes teóricos (Ennis, 1996; Fa-
cione, 2007; Halpern, 1998; Paul y Elder, 2002) 
aluden que el desarrollo del pensamiento crítico de-
pende de dos componentes, estos son: habilidades y 
disposiciones, los cuales son imprescindibles en el 
campo de estudio, puesto que si un individuo conoce 
las habilidades que debe poner en marcha en una de-
terminada situación, pero no está motivado a hacerlo 
o su fin no es ético, no será un buen pensador crítico. 

 El abordaje de las disposiciones del pensamiento 
crítico se ha llevado a cabo desde enfoques distintos 
pero complementarios entre sí, integrando el análi-
sis de las disposiciones como una motivación general 
hacia el pensamiento, como actitudes intelectuales 
y como un concepto esencial que incluye la sensibi-
lidad, inclinación y habilidad hacia una conducta y 
su realización (Nieto y Saiz, 2008). En este sentido, 

la incidencia del componente disposicional del indi-
viduo hacia el pensamiento crítico podría dar cuenta 
de los resultados obtenidos en el presente ejercicio 
investigativo y de las diferencias observadas en las 
puntuaciones de la muestra. 

En cuanto a la relación entre el pensamiento 
crítico y las variables sociodemográficas, se vislum-
bra que los resultados antes y después del progra-
ma de intervención no difieren en función del sexo, 
edad, pertenencia a pueblos originarios o indígenas, 
procedencia de institución educacional y puntaje 
(PSU), aspecto que corrobora que las estrategias 
implementadas de meeting en cadena, triangulación 
transformadora y controversia permitieron el desa-
rrollo de este tipo de pensamiento. 

Específicamente, en la variable sexo se encuen-
tran estudios que arrojaron resultados similares a los 
de esta investigación, al precisar que tanto hombres 
como mujeres desarrollan el pensamiento crítico por 
igual, exhibiendo las mismas capacidades y habilida-
des (Anganoy et al., 2017; Betancourth et al., 2020; 
Ennis et al., 1985; Loaiza y Osorio, 2018). En con-
traposición, los estudios de Beltrán y Torres (2009), 
Molina et al. (2016) y García y Vázquez (2017), evi-
denciaron que los estudiantes de sexo femenino pre-
sentan valores más altos de desarrollo de pensamien-
to crítico, en comparación a los resultados obtenidos 
por los participantes de género masculino. 

Frente a la edad, autores como Aznar y Laiton 
(2017), Betancourth et al. (2017; 2020) develan la 
no existencia de diferencias entre el grupo etario y el 
desarrollo del atributo. Al contrario, Bejarano et al. 
(2014) encontraron que los estudiantes con edades 
inferiores a 19 años presentaron un nivel de desem-
peño superior en una de las habilidades de pensa-
miento crítico evaluadas, en contraste con los par-
ticipantes de 19 años o más. Por su parte, García y 
Vázquez (2017) concluyeron que a mayor edad de los 
estudiantes, mayor puntaje en pensamiento crítico.  

En relación con los antecedentes educacionales 
de los estudiantes, como procedencia institucional y 
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puntajes en pruebas de estado, los hallazgos de in-
vestigaciones en esta línea difieren de los alcanza-
dos en el presente estudio, puesto que señalan que 
los estudiantes de instituciones educativas privadas 
reportaron puntajes más altos en pensamiento críti-
co que aquellos provenientes de centros educativos 
de carácter público (García y Vázquez, 2017; Loaiza 
y Osorio, 2018).  

Desde esta perspectiva, la discusión precedente 
da pie a considerar que el fin último de los procesos 
educativos consiste en estimular destrezas de orden 
superior, indistintamente de las características so-
ciodemográficas de los sujetos, de ahí que deba ser 
promovido como una competencia transversal en 
las diversas áreas disciplinares y profesionales en 
toda la población estudiantil (Molina et al., 2016).

Por último, es posible acotar que para lograr 
avanzar en la formación de pensar críticamente, se 
hace necesario articular integralmente las prácticas 
pedagógicas desde las cuales se estructura y desa-
rrolla la enseñanza-aprendizaje, concibiendo que 
no son procesos lineales o memorísticos, sino que 
por el contrario demandan que el individuo con-
fronte de forma continua su pensamiento, en aras de 
corregir o modificar sus razonamientos y actuar de 
formar consistente con estos (Carrillo, 2000; Gon-
zález, 2006).
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