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alumnos, que deben apuntar a construir un espíritu crítico, producir análisis reflexivos y 

pensamientos creativos, propendiendo por el desarrollo de las competencias metacognitivas, a 

través de los procesos de conocimiento físico, lógico matemático y social. Otro tema que revistió 

importancia para esta investigación, fue el de la educación y el contexto social, abordado desde la 

problematización de realidades sociales y la educación como instrumento para la resolución de 

problemas del contexto social. Finamente, se estudiaron las políticas educativas en lo que hace 

referencia a lineamentos curriculares, estándares de competencias, matrices de referencia y 

derechos básicos de aprendizaje, todos estos documentos orientados al área de matemáticas. 

En cuanto a los contenidos desarrollados en el documento de tesis, estos se presentan de la 

siguiente manera: En el primer capítulo, se hace una exposición del planteamiento del problema 

de investigación, en el que se detallan procesos como: revisión de antecedentes, descripción de la 

problemática, planteamiento de objetivos, justificación y delimitación de la investigación. En el 

segundo capítulo, se expone el marco referencial. En el tercer capítulo, se presenta la ruta 

metodológica en términos de enfoque del estudio, descripción de la población, categorización, 

diseño y validación de instrumentos, fases y cronograma del procedimiento metodológico. En el 

cuarto se analizan y describen los resultados. Por último, en el quinto capítulo se concluye la 

investigación. 

5. Metodología de investigación 

La metodología empleada fue cualitativa, con un alcance exploratorio y descriptivo, con 

participación de una población de 152 estudiantes de grados séptimo y decimo de la institución 

educativa Cámara Junior, representados en una muestra no probabilística por conveniencia de 74 

estudiantes. 

Las categorías que se estudiaron fueron: Estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático, para el desarrollo de la capacidad metacognitiva, procesos 

metacognitivos, capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social y finalmente, pensamiento lógico matemático, capacidad 

metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto 

social.  

Los instrumentos empleados para la recolección de datos, fueron: revisión documental, 

entrevista semiestructurada, test de valoración de procesos metacognitivos y prueba de 

pensamiento lógico – TOLT y los mecanismos de validación sobre estos fueron, en primera 
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instancia, el juicio de expertos, quienes realizaron recomendaciones que fueron incorporadas en 

estos, y además el pilotaje para la constatación de la funcionalidad y fácil comprensión de los 

formularios elaborados. 

Las fases adelantadas en el desarrollo de la investigación fueron: Fase 1 consentimiento 

informado, fase 2 diseño de los instrumentos, fase 3 validación de instrumentos, Fase 4 aplicación 

de campo, fase 5 sistematización de datos y, por último, la fase 7 análisis y presentación de 

resultados. 

Los datos obtenidos, tanto cuantitativos como cualitativos fueron exportados a tablas de 

Excel, para organizar los hallazgos según las categorías y subcategorías de investigación. Luego 

se procedió a la interpretación, análisis y descripción de resultados, para obtener las conclusiones. 

Finalmente, se procedió a la descripción en el documento de tesis de los resultados 

obtenidos en el marco de las categorías y subcategorías de investigación, haciendo uso de tablas, 

figuras descriptivas y textos en párrafos, en los cuales se evidencia un proceso de triangulación de 

los resultados más importantes con los referentes teóricos que fundamentan el estudio. 

 
6. Principales resultados de la investigación 

Entre los principales resultados se encontró que, cuando los estudiantes logran interiorizar 

procesos del pensamiento lógico matemático, de tal forma que pueden estructurar deliberadamente 

las etapas que se requieren para enfrentar un problema, claramente desarrollan mayores 

capacidades metacognitivas como la planificación, el monitoreo y la evaluación, que los hace más 

asertivos en las soluciones que presentan. Así mismo, los habilita para acceder al conocimiento de 

una forma más consiente y organizada, logrando obtener aprendizajes significativos. 

Adicionalmente, se fortalecen sus capacidades de concentración y memoria, mejorando con esto 

su motivación por el estudio. Finalmente, el potenciamiento de capacidades del pensamiento 

lógico matemático, tales como: el control de variables, manejo de proporcionalidades y factores de 

azar y determinismo, entre otras, inciden positivamente en sus habilidades para resolver 

situaciones problema de su contexto; esto ya que, estimulan y potencian otras capacidades como: 

exploración, atención, observación, abstracción, comprensión y razonamiento, algo que es 

fundamental para hacer lecturas en el contexto real, donde pueden decodificar información 

compleja sobre situaciones problemas que demandan ser abordadas. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la presente investigación, se convoca a los 

docentes para que apliquen diferentes estrategias orientadas a potenciar el pensamiento lógico 

matemático en sus alumnos, contribuyendo al fortalecimiento de sus habilidades metacognitivas, 

lo que a futuro les favorecerá la autorregulación de su aprendizaje. A continuación, se destacan: 

Realizar actividades lúdicas donde los estudiantes deban vincular conocimientos 

anteriores con nuevos y hacer preguntas para indagar por los pre saberes de los estudiantes 

motivadlo para que en la clase siguiente lleven las respuestas a esas preguntas. aprendizajes.  

Enseñar a los estudiantes a descomponer en pasos lógicos y consecutivos la ejecución de 

la actividad y orientar para que definan el tiempo que van a necesitar para desarrollarla, 

incluyendo pausas activas.  

Incentivar a los estudiantes para que realicen una autoevaluación, que tenga como 

propósito valorar la efectividad de las estrategias utilizadas.  

Promover espacios de dialogo para que los estudiantes socialicen sus experiencias, en 

relación con la ejecución de las actividades y motivarlos para que identifiquen las fortalezas y 

debilidades en el desarrollo de estas.  

Desarrollar actividades con los estudiantes que impliquen la extracción selectiva de 

información del entorno, necesaria para resolver un problema planteado y utilizar en las clases, 

diversos métodos para recolección y organización de la información. 

Orientar a los alumnos en el sentido de que reconozcan cuales son los factores que afectan 

la atención y concentración durante el desarrollo de sus tareas, implementen estrategias que les 

permitan controlarlos y elaboren listas de chequeo. 

Enseñar a los estudiantes a organizar los espacios de estudio teniendo disponibles las 

herramientas necesarias para la ejecución de la tarea y realizar talleres de técnica de estudio.  

Activar el sistema afectivo del estudiante ante del inicio de la clase indicándole la utilidad 

de lo que está aprendiendo y su aplicación en el contexto. 

Elaborado por: Gladys Quintero Zuleta 
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Introducción 

El pensamiento lógico matemático es una habilidad que involucra operaciones 

mentales complejas, como identificaciones, ordenaciones, análisis, síntesis, clasificaciones, 

comparaciones, abstracciones, generalizaciones, codificaciones y decodificaciones, entre 

otras. Estas son controladas por principios de organización del pensamiento que determinan la 

forma de ver las cosas y el mundo. Estos procesos estructuran y fortalecen la metacognición, 

concebida como un compendio de operaciones, actividades y funciones cognitivas ejecutadas 

por un individuo, que le posibilitan acceder, generar y valorar el conocimiento, y así 

autorregular su aprendizaje. 

Al respecto, Defaz (2016) plantea que la aprehensión de los conceptos matemáticos en 

los alumnos, son los fundamentos que les facilitan estructurar procesos que fortalecen las 

operaciones mentales que inciden directamente en las habilidades para la resolución de 

problemas. Por lo tanto, se esperaría, que en aquellos escenarios formativos donde no esté 

fortalecido el pensamiento lógico matemático, las habilidades metacognitivas estarían 

debilitadas o ausentes. Así pues, esta investigación se desarrolló con estudiantes de los grados 

7-A, 7-B, 10-A y 10-B en la institución educativa Cámara Junior de Armenia, donde se ha 

observado que cuando el pensamiento lógico matemático no se ha potenciado, los estudiantes 

encuentran dificultades para resolver situaciones inherentes a su desarrollo personal y tiene 

poca habilidad para autorregular su aprendizaje.  

Paso seguido, se revisaron y analizaron estudios e investigaciones de años recientes, 

que guardan relación directa con el problema planteado y que fueron referentes de gran 
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ayuda, puesto que ofrecieron fundamentos que posibilitaron comparar los hallazgos y validar 

las conclusiones. Fue necesario hacer revisión rigurosa de los principales temas relacionados 

con el problema, entre ellos, la autorregulación del aprendizaje, la metacognición, el 

pensamiento lógico matemático, la educación y contexto social y las políticas educativas 

colombianas. 

En cuanto al proceso metodológico se optó por una metodología cualitativa y en este 

sentido el estudio tuvo un alcance exploratorio y descriptivo, el tipo de enfoque fue 

fenomenológico, interpretativo y comparativo y se decidió usar un tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. En cuanto a la recolección de los datos, se efectuó mediante 

rigurosa revisión documental, entrevista semiestructurada a los docentes, y aplicación de test 

de valoración de habilidades metacognitivas y nivel del pensamiento lógico matemático. Los 

tres fueron sometidos a pruebas de confiabilidad consistentes en pilotajes y valoraciones de 

expertos. A través de la plataforma Class Room se aplicaron los instrumentos principales de 

recolección de datos, facilitando la elaboración de informes, cuadros comparativos y gráficos 

estadísticos, mediante la aplicación Formularios de Google y a través de estos se 

sistematizaron, categorizaron e integraron todos los datos. Toda la interpretación y 

descripción fue en un sentido cualitativo. 

Entre los resultados se destaca que, el potenciamiento de capacidades del pensamiento 

lógico matemático, tales como: el control de variables, manejo de proporcionalidades y 

factores de azar y determinismo, entre otras, inciden positivamente en sus habilidades 

metacognitivas para un aprendizaje consciente relacionado a la resolución de problemas del 

contexto social; esto ya que, estimulan y potencian otras capacidades como: exploración, 

atención, observación, abstracción, comprensión y razonamiento, algo que es fundamental 
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para hacer lecturas en el contexto real, donde pueden decodificar información compleja sobre 

situaciones problemas que demandan ser abordadas. 

En cuanto a los contenidos desarrollados en el documento de tesis, estos se presentan 

de la siguiente manera: En el primer capítulo, se hace una exposición del planteamiento del 

problema de investigación, en el que se detallan procesos como: revisión de antecedentes, 

descripción de la problemática, planteamiento de objetivos, justificación y delimitación de la 

investigación. En el segundo capítulo, se expone el marco referencial. En el tercer capítulo, se 

presenta la ruta metodológica en términos de enfoque del estudio, descripción de la población, 

categorización, diseño y validación de instrumentos, fases y cronograma del procedimiento 

metodológico. En el cuarto se analizan y describen los resultados. Por último, en el quinto 

capítulo se concluye la investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

    4   
 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 

En el presente capítulo se expone el problema de investigación, el asunto que 

relaciona su propósito central, y que se orienta a establecer la incidencia del potenciamiento 

del pensamiento lógico matemático, en el desarrollo de habilidades metacognitivas para la 

resolución de problemas propios del contexto social, en estudiantes de bachillerato de la 

Institución Educativa Cámara Junior de Armenia, Quindío. Esto supone que, para que la 

enseñanza sea significativa, y para “aprender a aprender” y “aprender a pensar”, el alumno 

debe ser el actor de su propio aprendizaje de forma reflexiva y consciente. En este sentido, 

Defaz (2016) refiere que la apropiación de los conceptos matemáticos en los estudiantes, 

forman las bases que les permiten estructurar procesos de observación e intuición, lo que, a su 

vez, fortalece las operaciones mentales de inducción, inferencia, deducción, generalización y 

particularización, habilidades que inciden directamente en su capacidad para resolver diversos 

problemas de sus contextos sociales.  

A continuación, se presenta en este capítulo, el planteamiento del problema, luego se 

referenciarán los antecedentes más relevantes por su aporte metodológico y conceptual a la 

investigación, se continua con la formulación del problema de investigación con su 

correspondiente justificación y objetivos, posteriormente se exponen los supuestos o 

hipótesis, se definen las delimitaciones y limitaciones de la investigación, y finalmente se 

propone un glosario de términos. 

1.1. Antecedentes 

Para el desarrollo de esta investigación es muy importante revisar y analizar los 

antecedentes de investigación, es decir, todos aquellos estudios que se han realizado en los 
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últimos años, y que se relacionan con el problema que se aborda en la presente investigación. 

Todos estos referentes de investigación aportan elementos que permiten una base científica 

que permite comprenderlo y abordarlo de la mejor manera. Es así que, se presentan a 

continuación, algunos de los estudios más cercanos a dicha problemática.  

En su investigación “Análisis metacognitivo en estudiantes de básica, durante la 

resolución de dos situaciones experimentales en la clase de Ciencias Naturales”, Tamayo, 

Cadavid y Montoya (2017), estudiaron la práctica de desempeño de un colectivo de alumnos 

en los procesos de aprendizaje y autorregulación metacognitiva, a través de la realización de 

dos actividades prácticas en el área de Ciencias, con una muestra de 33 niños de los dos 

niveles de escolaridad de un colegio público de Manizales. La metodología fue experimental, 

donde se ubicaron las 330 respuestas de los alumnos en dos grupos principales: 

autorregulación metacognitiva y aprendizaje metacognitivo.  

Con este trabajo, se ratifica que el escaso dominio de las habilidades metacognitivas 

obstaculiza el aprendizaje en cualquier área; puesto que se establece que para que un alumno 

tenga éxito en su escolaridad, es imprescindible que desarrolle habilidades en la aplicación de 

estrategias metacognitivas para que asuma con autonomía el control de su propio proceso de 

aprendizaje. El aporte que ofrece esta investigación, consiste en que relaciona de manera 

directa las habilidades metacognitivas y el pensamiento lógico matemático, dos de los 

principales temas que enmarcan el problema de la presente investigación. 

Por su parte, en la investigación “Predictores de la comprensión lectora en niños y 

adolescentes: El papel de la edad, el sexo y las funciones ejecutivas”, de Arán-Filippetti & 

López (2016), se estudió la incidencia de factores como género y edad sobre la comprensión 



 

    6   
 

 

lectora, en un grupo de 168 niños y adolescentes hispanos con edades entre los nueve y 

quince años. El estudio se orientó a establecer la relación entre la atención, las funciones 

ejecutivas, las destrezas verbales y la comprensión lectora. Para el análisis se aplicaron las 

correlaciones de Pearson y el análisis de regresión múltiple.  

Los resultados reafirman la importancia de la hipótesis que sostiene que las funciones 

ejecutivas están relacionadas con el desempeño académico en niños y adolescentes, y deben 

ser consideradas como procesos que benefician la comprensión lectora. Este es un aporte 

importante para esta investigación, ya que advierte el alcance del potenciamiento del 

pensamiento lógico matemático como un componente que transversaliza el aprendizaje, es así 

que, se puede relacionar de manera importante con el desarrollo de procesos metacognitivos. 

Continuando con esta revisión sobre los principales estudios que se relacionan al 

problema de investigación, es preciso tener en cuenta el estudio: “Autorregulación del 

aprendizaje en ciencias y matemáticas: estudio exploratorio en estudiantes de sexto año de 

primaria”, llevado a cabo por Gómez, Canedo-Ibarra y González (2017), y que da cuenta de 

las capacidades evidenciadas en un grupo conformado por 25 infantes de quinto grado de una 

institución educativa mexicana.  Se trató de una investigación exploratoria que indagó sobre 

la incidencia de la capacidad autorregulatoria en el desempeño académico de estos niños; 

también, sobre la percepción que tienen de sus competencias para aprender a aprender y lo 

que esperan de sus docentes o sus padres en cuanto al acompañamiento en su proceso de 

aprendizaje. Los resultados evidenciaron la complejidad del proceso autorregulatorio y su 

estrecha relación con el éxito académico, reafirmando la importancia de la conciencia 

metacognitiva para el empoderamiento activo frente al aprendizaje. Este estudio refiere la 

motivación como parte importante del componente autorregulatorio, lo que se constituye en 
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un aporte de gran importancia para el presente estudio, pues muestra un panorama mucho más 

amplio de lo que implica la capacidad de autorregulación en el aprendizaje, en donde la base 

fundamental se da en la metacognición.  

De otro modo, es importante mencionar la investigación “Impacto del uso de 

estrategias metacognitivas en la enseñanza de las matemáticas”, cuyos autores son Mato-

Vázquez, Espiñeira y López-Chao (2017), y en la que analizan la influencia de la aplicación 

de estrategias metacognitivas para una mediación pedagógica en el aprendizaje de las 

matemáticas en estudiantes que inician el bachillerato. El estudio hizo una exploración cuasi 

experimental en la que se observó el grado de entendimiento de los alumnos, a partir de 

directrices concretas impartidas por el profesor y su intervención en un ejercicio práctico 

dirigido que integró tareas individuales y cooperativas; lo anterior con el propósito de 

identificar su estado de aprendizaje. Gracias a una prueba diagnóstica, los resultados arrojaron 

avances en la capacidad de atención y comprensión de las temáticas de la clase; además, en la 

capacidad de trabajo cooperativo, resolución de problemas en los procesos de aprendizaje, y 

de confianza en sí mismos y motivación; concluyendo que, al aplicar estrategias 

metacognitivas, estas desempeñan un papel preponderante en el aprendizaje de las 

matemáticas, permitiendo que el alumno fortalezca su capacidad de comprensión y de 

identificación de debilidades, potencialidades y conocimientos previos; y que, a partir de esto, 

se encamine al control de su propio proceso de aprendizaje y, por ende, al éxito académico.  

Este estudio aporta elementos concluyentes acerca de la relación entre la 

metacognición y el aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta que, para el caso en 

particular del presente estudio, bien puede darse una relación de correspondencia entre estas 

dos variables. 
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Otro de los estudios que vale la pena mencionar dada su importancia y relación con el 

problema de la presente investigación, es el que se presenta en la tesis doctoral “La influencia 

de la inteligencia emocional en el rendimiento matemático de los alumnos de educación 

secundaria, aplicación de un programa de intervención psicopedagógica de educación 

emocional”, llevado a cabo por Cifuentes (2017), el cual se orientó a identificar la relación 

entre las competencias emocionales de un grupo de 156 estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Castilla-La Mancha, España, y su rendimiento académico en 

el área de matemáticas. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el Test TIEFBA y un 

programa para hacer intervención psicopedagógica en los procesos relacionados con la 

educación emocional, denominado PIPEE; se aplicó, además, un cuestionario de satisfacción 

frente al proceso de aprendizaje. Con este trabajo se corroboró la incidencia de la inteligencia 

emocional sobre el desempeño académico en matemáticas, entre los resultados se 

evidenciaron diferencias importantes en el manejo emocional por género, pero sí muchas 

coincidencias en los efectos en el rendimiento académico. El aporte que ofrece esta 

investigación consiste en la ratificación de la relevancia de las competencias emocionales en 

el aprendizaje de las matemáticas, y la urgencia de incluirlas en todos los procesos escolares. 

Al potenciar las habilidades emocionales se hace una apuesta por el favorecimiento de la 

capacidad de autorregulación, lo que es fundamental para que el estudiante se empodere y 

desarrolle estrategias que lo encaminen hacia el éxito académico en el campo de las 

matemáticas. 

 Continuando con la revisión de los estudios que sirven de base científica a la presente 

investigación, se ha encontrado un trabajo importante realizado por Valeta, Silva y Sulbarán 
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(2017), titulado “Conocimiento pedagógico matemático para el desarrollo cognitivo y 

metacognitivo”, en el que se propusieron establecer la conexión que se da entre el saber 

pedagógico del maestro y la ejecución de procesos metacognitivos y cognitivos en los 

alumnos. El estudio se desarrolló con una muestra conformada por maestros y alumnos de 

primaria. A ellos se les realizaron entrevistas con preguntas que tenían un planteamiento 

cuantitativo. Las conclusiones de los hallazgos determinan que el bagaje pedagógico de los 

profesores y los procesos metacognitivos están estrechamente vinculados, entre tanto, no se 

encuentra la misma relación con los procesos cognitivos, lo que podrá estar relacionado a que 

los maestros plantean sus didácticas desde el fortalecimiento de habilidades superiores, y se 

deja de lado la profundización en la comprensión, análisis y explicación de contenidos. Esta 

investigación aporta en la medida en que ofrece información relevante para comprender el 

papel de los educadores como agentes activadores de procesos metacognitivos, es decir, como 

estimuladores de la capacidad de aprender a aprender de los estudiantes, en este caso, en el 

campo de las matemáticas. 

Vale la pena resaltar en esta revisión de antecedentes, el estudio “Estimación de la 

inteligencia lingüística-verbal y lógico-matemática según el género y la ubicación 

geográfica”, realizado por Sandoval, González, y González (2015), el cual tuvo como 

finalidad el análisis comparativo sobre la percepción que tienen las personas de cinco 

ciudades venezolanas, sobre su propia inteligencia. Se trató de una investigación empírica y 

descriptiva y empírica, la cual hizo uso de una muestra intencional.  

Como resultados más representativos, se obtuvo que en la inteligencia no hay 

superioridad por razón de género, pero sí diferencias en las maneras en las que se dan los 

procesos de entendimiento, comprensión y razonamiento. Este estudio es importante para este 
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trabajo en el sentido que advierte sobre el espectro de posibilidades en cuanto a los elementos 

diferenciadores en el aprendizaje de los estudiantes, esto puede ser determinante en el 

momento de definir las categorías y subcategorías de análisis. 

Para finalizar, la relación de los antecedentes más cercanos al problema planteado en 

la presente investigación, se tendrá en cuenta el estudio “Rendimiento académico y auto 

percepción de inteligencias múltiples e inteligencia emocional en universitarios de primera 

generación. Actualidades Investigativas en Educación”, el cual fue llevado a cabo por 

Barraza, González y López (2016). Este estudio tuvo como objetivo establecer la 

correspondencia existente entre la auto percepción de múltiples inteligencias e inteligencia 

emocional, vinculada al logro académico de 252 alumnos universitarios de diversos 

programas académicos de la Universidad Santo Tomás-La Serena, de Chile, en sus primeros 

semestres de la educación superior.  

La metodología empleada partió de una perspectiva cuantitativa, aplicando la escala 

TMMS-24 para la valoración de la auto percepción de inteligencia emocional y la prueba 

MIDAS-teens para la estimación de la auto percepción de múltiples inteligencias. Según los 

resultados, se da cuenta de las frágiles conexiones entre el desempeño académico y la auto 

percepción de las inteligencias: lingüística, lógico-matemática. Tomando como punto de 

partida el análisis de regresión múltiple, se determina la imposibilidad de explicar la 

influencia directa del desempeño académico sobre estas inteligencias.  

En resumen, se revisaron una serie de estudios relacionados con la pregunta que se 

pretende responder, y que aporta elementos fundamentales para consolidar esta investigación, 

y que una vez finalizada, podrá enriquecer a maestros e instituciones educativas, dándoles a 
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conocer estrategias metacognitivas y aquellos procesos que inciden en la solución asertiva de 

problemas del contexto, una vez que se haya fortalecido el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, y a fin de que puedan ser implementadas en un futuro con sus estudiantes. 

1.2. Descripción y formulación del problema de investigación 

Desde hace más de treinta años los docentes de matemáticas en Colombia se han 

dedicado a la investigación de la didáctica de las matemáticas y han analizado la manera 

cómo ésta se puede potencializar para lograr las metas de acuerdo a las exigencias en la 

actualidad, es primordial identificar el conocimiento básico que poseen los estudiantes; 

además, reconocer que el estudio de las matemáticas implica aspectos afectivos y sociales, 

estrechamente relacionados con las particularidades de los entornos de aprendizaje.  

Con relación a lo anterior, una problemática que se presenta cuando los jóvenes llegan 

a grado 11, es que regularmente tienen serias dificultades para resolver situaciones problemas, 

entre las cuales podemos mencionar: establecer su proyecto de vida y elegir qué estudios 

realizar; cómo iniciar, sostener y terminar sanamente relaciones afectivas; cómo elegir los 

grupos a los que quieren pertenecer; y en términos generales, cómo tomar decisiones que 

pueden llegar a beneficiar o afectar sus vidas. En tal sentido, los elementos del pensamiento 

lógico-matemático que se buscan establecer en esta investigación, de acuerdo con Maya 

(2016), se expresan en los estudiantes a través de habilidades para trabajar y pensar con 

números, desarrollando competencias en cuanto a razonamiento lógico, que se transfiere en la 

solución de diversos problemas que afronta diariamente en su contexto y habilidades para 

interpretar conceptos abstractos, razonar y entender relaciones, lo que contribuye a un 

desarrollo integral y se refleja en la consecución de metas y logros personales.  
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Por lo anterior, quedamos frente a un horizonte donde resulta importante implementar 

propuestas didácticas como la metacognición, cuyo propósito principal es estimular a los 

jóvenes, para que tengan una mirada reflexiva acerca de sus tareas y empiecen a ejercer 

control sobre ellas y sus aprendizajes. En cuanto al desarrollo de la lógica matemática se 

refiere, el principal objetivo en la escuela debe estar enfocado en desarrollar estructuras 

mentales que potencien en los estudiantes el pensamiento autónomo, privilegiando la toma de 

decisiones apropiadas según las circunstancias. Ahora, los procesos metacognitivos, de 

acuerdo con Sastre (2011), están profundamente vinculados con las funciones ejecutivas, con 

el dominio y la regulación del desempeño cognitivo en el aprendizaje y la solución de 

problemas; es decir, que la metacognición implica una estructura soportada en elementos 

como: el conocimiento metacognitivo, el control y seguimiento cognitivo y, finalmente, la 

implementación de estrategias de autorregulación.  

Teniendo como referente el panorama presentado en los párrafos anteriores, es 

momento de hacer referencia directa al caso de los alumnos de los grados 7A, 7B, 10A y 10B 

de la I.E. Cámara Junior de Armenia, en el departamento del Quindío; encontrándose que 

muchos de los aspectos referidos realmente se presentan en estos estudiantes como 

debilidades, afectando su proceso de aprendizaje. Al respecto, se ha evidenciado deficiente 

desempeño en las pruebas SABER, rendimiento académico con bajos estándares de calidad, 

escasas competencias para la solución de problemas del contexto social y debilidades notorias 

en sus capacidades metacognitivas. Todo esto implica que hay una necesidad importante de 

fortalecer su capacidad metacognitiva en pro del desarrollo de sus habilidades y destrezas 

para reconocer las maneras en las que aprenden, identificar sus debilidades, fortalezas y 
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potencialidades, y desarrollar acciones estratégicas que los encaminen hacia el logro de sus 

objetivos de aprendizaje.  

Así pues, y partiendo de la base de que el aprendizaje de las matemáticas hace parte de 

las estructuras del pensamiento y del razonamiento lógico, aspectos que influyen en las 

operaciones intelectuales que implican la inducción, la inferencia y la deducción; se encuentra 

una posibilidad importante en el pensamiento lógico matemático como activador de los 

procesos metacognitivos en estos estudiantes objeto de estudio, es decir, para desarrollar en 

ellos procesos profundos de reconocimiento de las maneras en las que estructuran su propia 

cognición; en pocas palabras, cómo aprenden a aprender o cómo piensan sobre su propio 

pensamiento. Todo esto, en una apuesta por el empoderamiento activo del estudiante sobre su 

propio proceso de aprendizaje, para que pueda elevar su nivel de conciencia metacognitiva y 

tome con autonomía el control de su proceso académico, lo que, sin duda, será fundamental 

para un mayor rendimiento y para unos aprendizajes de calidad, cuyos frutos trascenderán a 

su entorno social, pues todo esto forja su pensamiento analítico, crítico y reflexivo para actuar 

en consecuencia de las problemáticas del entorno real. La apuesta está dada entonces en 

potenciar el pensamiento lógico matemático como como activador de la capacidad 

metacognitiva en estos estudiantes, y que esas capacidades en las que se desarrollan procesos 

superiores sobre la propia cognición, trasciendan a procesos de pensamiento que ayuden a 

dilucidar las problemáticas sociales. De esta manera, se estaría actuando en función de una 

educación para la transformación social. 

Por lo anterior, se hace necesario resolver la subsecuente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la incidencia del potenciamiento lógico matemático, en el desarrollo de habilidades 
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metacognitivas para la resolución de problemas propios del contexto social, en los estudiantes 

de los grados 7° y 10° de la I.E. Cámara Junior de Armenia, Quindío? 

Para contestar la pregunta anterior, se resolverán en su orden, los siguientes 

interrogantes: ¿Qué estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático, potencian el desarrollo de la capacidad metacognitiva en estos estudiantes objeto 

de estudio? ¿Qué procesos metacognitivos se evidencian en estos estudiantes, y qué relación 

tienen con la aplicación de estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático? ¿Qué elementos metacognitivos son los que más favorecen en estos estudiantes 

el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social? y 

¿Qué elementos propios del pensamiento lógico matemático inciden más en el favorecimiento 

de la capacidad metacognitiva y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social en esta población de estudio? 

1.3. Justificación 

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta investigación se pretende determinar la 

incidencia del potenciamiento del pensamiento lógico matemático, en la capacidad de estos 

estudiantes objeto de estudio para aprender a aprender, para volverse más conscientes de sus 

habilidades de pensamiento y aprendizaje, que se relacionan con las situaciones problema que 

se enmarcan en sus entornos sociales; de este modo, en fundamental plantear estrategias que 

permitan desarrollar competencias en ellos, que los convierta en seres autónomos, motivados, 

con capacidad de gestionar su propio proceso de aprendizaje y solucionar problemas de su 

contexto asertivamente. Se espera que estas estrategias sirvan como un aporte a los docentes 

del área, para que las puedan aplicar con sus estudiantes. 
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Se ha encontrado que es relevante hacer investigaciones para reconocer el alcance del 

pensamiento lógico matemático en el favorecimiento del autoconocimiento y el desarrollo de 

la capacidad para hacer valoraciones conscientes sobre las propias aptitudes y maneras de 

construir aprendizajes, en especial aquellos que vinculan las problemáticas del contexto 

social; es así que, esta investigación apuesta por la calidad de una educación integral y orienta 

sus esfuerzos a constituir una base que permita reorientar procesos formativos en los que, los 

estudiantes logren mejores procesos de abstracción, razonamiento y comprensión; también, de 

reconocimiento consciente de las maneras que aprenden frente a temáticas y situaciones que 

relacionan su contexto social, siempre buscando que reconozcan problemáticas sociales y 

actúen en consecuencia desde sus saberes, siendo transformadores de sus propias realidades 

sociales. Los estudiantes que desarrollan habilidades metacognitivas en la autorregulación de 

su aprendizaje logran proyectar en otros contextos sus aprendizajes, lo que se refleja en su 

asertividad en la resolución de problemas. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación es oportuno dado que ofrecerá información 

pertinente a los maestros y directivos, acerca de la incidencia del pensamiento lógico 

matemático en la capacidad metacognitiva de los estudiantes, en el abordaje de problemáticas 

propias de su entorno social. De esta manera los maestros podrán mejorar la estructuración de 

sus clases; así mismo los estudiantes también serán beneficiados porque cuando los maestros 

los forman en el uso de herramientas metacognitivas, estos mejoran sus aprendizajes en todas 

las áreas de formación académica y, por consiguiente, la institución educativa tendrá 

estudiantes encaminados en los procesos autorregulatorios de su aprendizaje mejorando su 

nivel de desempeño. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia del potenciamiento lógico matemático, en el desarrollo de 

habilidades metacognitivas para la resolución de problemas propios del contexto social, en 

los estudiantes de los grados 7° y 10° de la I.E. Cámara Junior de Armenia, Quindío. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar estrategias pedagógicas que, a través del pensamiento lógico matemático, 

potencien el desarrollo de la capacidad metacognitiva en estos estudiantes objeto de 

estudio. 

• Describir los procesos metacognitivos que se evidencian en estos estudiantes, y que 

tienen una relación con la aplicación de dichas estrategias pedagógicas 

fundamentadas en el pensamiento lógico matemático. 

• Determinar los elementos metacognitivos que más favorecen en estos estudiantes el 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto 

social. 

• Establecer los elementos propios del pensamiento lógico matemático que más 

inciden en el favorecimiento de la capacidad metacognitiva y el desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social en esta 

población de estudio. 
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1.5. Supuestos 

El potenciamiento del pensamiento lógico matemático en los jóvenes, privilegia el 

desarrollo de sus habilidades metacognitivas para la solución de problemas de su contexto, 

puesto que el aprendizaje de las matemáticas hace parte de las bases del pensamiento y del 

razonamiento lógico, aspectos que influyen las operaciones intelectuales que implican la 

inducción, la inferencia y la deducción. 

El potenciamiento del pensamiento lógico matemático en los jóvenes, contribuye de 

manera directa en su formación humanista, desarrollando en ellos autonomía y 

competencias para transformar su entorno desde una visión ética. Esto se da en la medida 

en que hagan uso de la lógica y a través de ella establezcan relaciones, consoliden juicios, 

decidan y, en otras palabras, presenten ideas y transfieran sus aprendizajes. 

1.6. Delimitación y limitaciones de la investigación  

Es muy necesario establecer la delimitación del tema de estudio que se va a bordar en 

este trabajo de manera muy precisa. Es decir, que el centro de interés estará escrito en 

palabras concretas, estableciendo sus alcances y límites para poder encaminar el asunto 

principal de investigación de una condición de difícil solución hasta otra de fácil manejo y 

comprensión. Desde el punto de vista de Sabino (1986), la delimitación será en términos 

temporales y espaciales, poblacionales, teóricos y metodológicos, ubicando el problema en un 

contexto especifico. En conclusión, delimitar la investigación comprende plantear con 

palabras claras, los centros de atención en la indagación, estableciendo alcances y 

determinando fronteras espaciales, temporales y circunstanciales, lo cual permite que esta 

llegue a buen término.  
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1.6.1. Delimitación de la investigación. 

Delimitación poblacional: Con frecuencia en el ámbito de la educación pública en 

Colombia, se evidencian dificultades en la enseñanza de competencias matemáticas, que 

quedan reflejados en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y que se extienden por 

todos los grados que constituyen la educación y finaliza en la universidad. Esto se evidencia 

en los resultados alcanzados por ellos en las pruebas Saber. Por lo anterior, los grupos de 

estudio serán de los grados 7A, 7B, 10A y 10B de la I.E. Cámara Junior de Armenia, en el 

departamento del Quindío, perteneciente al sector público. 

Delimitación espacial: Departamento del Quindío, en el área urbana del municipio de 

Armenia, Institución Educativa Cámara Junior, estudiantes de grados 7A, 7B, 10A y 10B, 

asignatura de matemáticas. 

Delimitación temporal: La investigación se desarrolla desde febrero de 2020 hasta 

mayo 2021, dentro del tiempo lectivo de los de Proyectos de Investigación Aplicada I, II y III 

de la Maestría en Educación de UNIMINUTO. 

Delimitación teórica: Los temas principales que serán abordados son: 

Autorregulación del aprendizaje, habilidades metacognitivas, pensamiento lógico matemático 

y los estándares básicos de competencias en matemáticas y resolución de problemas propios 

del contexto social; también se da una mirada a las políticas en el contexto educativo 

colombiano. 
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Delimitación metodológica: Se trata de una investigación cualitativa, de alcance 

exploratorio y descriptivo; con un tipo de enfoque fenomenológico, interpretativo y 

comparativo. 

1.6.2. Limitaciones de la investigación  

Una de las limitaciones que podrían presentar durante el desarrollo de esta 

investigación, están directamente relacionadas con la disponibilidad de tiempos que tengan a 

bien ceder los respectivos profesores de matemáticas en la institución, así como las 

autorizaciones otorgadas por los rectores para el proceso de la investigación. Otra limitación 

que podría encontrarse son los recursos económicos que estén a disposición para la 

elaboración de instrumentos, pruebas y diferentes materiales que se requieren. Así mismo, es 

posible encontrar falta de motivación y cooperación por parte de los estudiantes debido a que 

los docentes investigadores no son los titilares del área de matemáticas. Para sortear las 

dificultades anteriormente expuestas, se propone un plan de acción que consiste en motivar 

tanto a docentes del área, como a los rectores de las instituciones educativas, presentándoles 

los beneficios en cuanto al mejoramiento de los resultados que obtendrán los estudiantes en 

las pruebas a presentar y que una vez estén consolidadas las estrategias para el potenciamiento 

del pensamiento lógico matemático las podrán implementar con los estudiantes. En cuanto a 

los recursos se refiere, los investigadores aportaran los recursos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la investigación. Así mismo se motivará a los jóvenes mostrándoles los 

beneficios de los que podrán disfrutar a corto y mediano plazo.  
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1.7. Glosario de términos 

Autorregulación del aprendizaje: Según Zimmerman (1989), es la manera como 

cada estudiante transforma sus capacidades mentales en destrezas para resolver situaciones 

problema. 

Estándares básicos de aprendizaje: Establecidos por el MEN (2006), y consolida los 

criterios que definen los niveles básicos de la calidad educativa, que deben ser impartidos a 

todos los alumnos de Colombia, en las asignaturas matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

competencias ciudadanas. 

Estrategias pedagógicas: Según Bravo (2008), son todas las acciones implementadas 

por los maestros que tienen como propósito favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 

empleando instrumentos didácticos que posibilitan la producción de conocimiento de forma 

activa y creativa. 

Inteligencia emocional: Goleman (1995), esta expresión hace alusión a la aptitud 

para identificar los sentimientos propios y de los demás, es decir, dirigir y equilibrar los 

sentimientos y las emociones, y gestionarlas apropiadamente. 

Metacognición: Burón (1997), afirma que la metacognición conlleva al conocimiento 

de la manera como se llevan a cabo las propias cogniciones, la valoración que se hace de las 

mismas y la regulación de la actividad mental. 

Pensamiento lógico matemático: Según Piaget (1976), es un pensamiento que se 

produce en la mente a partir de lo simple hasta llegar a lo complejo, conectando con 

experiencias previas obtenidas mediante la interacción con el medio. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

A continuación, se expone el marco referencial del presente trabajo, que se constituye 

en la fundamentación teórica del mismo, puesto que, desarrolla de manera organizada y 

secuencial los diferentes planteamientos conceptuales y de referencia, sobre los cuales se 

sustenta todo el proyecto de investigación, como lo proponen (Teddlie y Tashakkori, 2009). 

En este marco se abordan de manera especial, la autorregulación del aprendizaje, la 

metacognición, el pensamiento lógico matemático, la educación y contexto social y las 

políticas educativas. 

2.1 Autorregulación del aprendizaje 

Hacia finales de la década de los 70 se iniciaron investigaciones orientadas a 

determinar el impacto de los procesos metacognitivos como auto efectividad, auto dominio, 

auto capacitación, fijación de metas y conocimiento de estrategias, y ya entrados los 80 se 

fortalecieron teorías y definiciones sobre los estudios realizados, las cuales fundamentaron 

los procesos autorregulatorios en el aprendizaje (Zimmerman, 2001). Para este autor, el uso 

apropiado de habilidades de aprendizaje se sustenta con los resultados académicos obtenidos 

por los alumnos, posibilitando un aprendizaje significativo que paralelamente genere 

transferencia a su entorno (Zimmerman, 2003; Zimmerman y Moylan, 2009). 

En esta investigación, el tema de la autorregulación del aprendizaje es fundamental ya 

que cuando los estudiantes logran regular lo que piensan, sienten y hacen, pueden llegar a 

alcanzar con mayor facilidad sus metas. Es decir, los estudiantes pueden controlar sus 

acciones, y responder asertivamente a las situaciones del contexto que se les presenten, lo 

que aporta beneficios tanto a ellos mismos como a su comunidad. 
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Sobre este tema, se abordarán de manera especial las estrategias de autorregulación 

del aprendizaje, entre ellas, las cognitivas, las metacognitivas y las de apoyo; la 

metacognición, donde se abordarán las competencias metacognitivas, la meta atención y la 

meta memoria, que son aspectos relevantes para comprender el proceso metacognitivo que se 

da en los estudiantes; también la inteligencia emocional en el aprendizaje. Y, para terminar, 

la motivación por el aprendizaje, incluyendo el impulso al logro, la iniciativa, el compromiso 

y el optimismo. A continuación, se desarrollará el contenido mencionado. 

2.1.1. Estrategias de autorregulación del aprendizaje 

El aprendizaje autorregulado implica un proceso activo en el cual el estudiante planea 

estableciendo los objetivos que conducen su aprendizaje, le hace seguimiento, regula y 

controla conocimientos, motivaciones y comportamientos para alcanzar las metas propuestas. 

La concepción de aprendizaje se da desde aspectos conductuales, motivacionales y 

cognitivos, que permiten al estudiante desarrollar la habilidad para hacer ajustes en las 

acciones y las metas propuestas, para conseguir los resultados que desea, considerando los 

cambios en el contexto. Aquí es donde se hace consciente del esfuerzo realizado y su 

correspondencia con el resultado obtenido. 

Panadero (2014), presenta una reflexión teórica en un documento donde compara las 

teorías de autorregulación, desde cinco características estudiadas en cada una de ellas, las 

cuales son: la fuente de inspiración para autorregularse, adquisición de la conciencia 

indispensable para autorregularse, procesos fundamentales para autorregularse, e influencia 

del contexto social y físico. En este sentido, las estrategias de autorregulación serán 

implementadas para poder determinar el impacto en los procesos metacognitivos de los 
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estudiantes. A continuación, se describen las estrategias consideradas más relevantes para el 

presente trabajo. 

2.1.1.1. Estrategias cognitivas 

Dentro de esta clasificación, las estrategias de autorregulación cognitiva son tres 

procesos conscientes con propósitos específicos, a saber: estrategias de organización, se 

proponen organizar la información de manera coherente para llegar a un conocimiento 

significativo (González y Tourón, 1992); estrategias de realización, donde el estudiante 

integra la información nueva con la que está previamente memorizada, y la emplea para 

formar estructuras más complejas (Weinstein y Mayer, 1986); y finalmente, estrategias de 

recirculación de la información, que se apoya en la compresión de los conocimientos recién 

valen de la comprensión de los nuevos conocimientos activando la memoria mediante 

repeticiones y ejecuciones reiteradas de habilidades para que se conserven en la memoria a 

largo plazo (Beltrán, 1993). Estas estrategias fortalecen en el estudiante, su capacidad de 

aprehensión del conocimiento, lo que favorece el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

2.1.1.2. Estrategias metacognitivas 

La planeación como estrategia metacognitiva, es un proceso de la autorregulación del 

aprendizaje donde se analiza la tarea, se establecen los objetivos y se propone la estrategia 

con la cual se pretende alcanzar la meta. Estas estrategias permiten comprender los aspectos 

mentales y, además, regularlos para alcanzar propósitos específicos de aprendizaje (González 

y Tourón, 1992). Entre tanto, las creencias, los valores y el interés son variables personales 

que proporcionan la motivación y la sostienen. En cuanto a la ejecución y seguimiento, el 
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alumno realiza la actividad y durante el proceso debe mantener la concentración utilizando 

estrategias de aprendizaje para que no disminuya su interés, y para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje.  

La evaluación se basa en las metas que se fija el estudiante al iniciar a planear la 

actividad, hace un análisis planteando las causas de éxito o fracaso en el progreso de las 

tareas y propone estrategias de mejoramiento. Por lo tanto, un alumno que apropie estrategias 

de control será metacognitivo, ya que podrá organizar sus pensamientos en relación al 

proceso de aprendizaje (Monereo y Clariana, 1993). 

En este apartado se destaca la importancia que representan para esta investigación los 

procesos metacognitivos y la necesidad de potenciarlos a fin de consolidar los procesos 

autorregulatorios en los jóvenes. 

2.1.1.3. Estrategias de apoyo 

Las estrategias de utilización de recursos, incluye todos aquellos elementos que 

facilitan el desarrollo de la tarea, y coadyuvan a que esta se desarrolle eficazmente (González 

y Tourón, 1992). Estas son los soportes logísticos que permiten adelantar todas las 

actividades que se planteen para el desarrollo de la presente investigación. Estrategias como 

la planeación del tiempo, la adecuación del ambiente de trabajo, la regulación del esfuerzo y 

el aprendizaje entre pares favorecen la metacognición. Con estas estrategias, se prioriza el 

fortalecimiento de las condiciones materiales y psicológicas en que se realiza ese aprendizaje, 

sobre el aprendizaje mismo (Pozo, 1989; 1990). 
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2.1.2. Metacognición 

La metacognición la define Osses y Jaramillo (2008) como el desarrollo de 

habilidades para aprender a aprender y obtener el control de procesos indispensables para la 

obtención de un aprendizaje con autonomía; involucra procesos autorreflexivos, consientes, y 

de auto control con respecto a lo aprendido. De otro modo, Kurtz (1990), propone que, a 

través de la metacognición, el estudiante planea, desarrolla, califica, y según los resultados 

obtenidos, se propone un plan de mejoramiento de estrategias reconociendo las que va a 

utilizar acorde con la situación. 

Complementando lo anterior, el conocimiento metacognitivo se da en tres momentos: 

antes de la tarea de aprendizaje, durante la ejecución de esta y una vez finalizada la misma. 

El primer momento de la estrategia consiste en orientar al estudiante para que escoja y 

proyecte a mediano y largo plazo las metas que desea alcanzar (planificación); en el segundo 

momento de la estrategia, el estudiante estará atento a guiar y controlar su conducta para 

permitir el desarrollo de su aprendizaje de una manera adecuada (supervisión), y en el tercer 

momento de la estrategia pedagógica, estará en función de evaluar los resultados frente a los 

objetivos planteados, lo que también le permitirá definir las acciones de mejoramiento, en 

caso de requerirla (evaluación) (Poggioli, 1995).  

El aporte de los autores mencionados radica en el planteamiento de cómo es 

influenciada la metacognición por el uso apropiado de dos estrategias, a saber: En primera 

instancia, para que el alumno la ponga en práctica, debe conocerla previamente con el 

objetivo de que pueda identificar por qué, para qué, cuándo y cómo usarla. En segunda 

instancia, a través de su cometido autorregulador, la metacognición posibilita comprender el 
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alcance de la estrategia implementada y en caso necesario reemplazarla según la necesidad 

que implique la tarea. 

2.1.2.1.Competencias metacognitivas de autorreflexión 

La competencia metacognitiva de autorreflexión se da mediante dos procesos, el auto 

juicio y la auto reacción. El auto juicio es el proceso en el cual el alumno se autoevalúa y se 

plantea explicaciones sobre el logro o el fracaso en su actividad; en cuanto a la auto reacción, 

el estudiante responde desde sus emociones y su intelecto, expresándose a través de la 

autosatisfacción y la realización de inferencias adaptativas o defensivas (Zimmerman, 2016). 

A esta competencia es muy importante hacerle seguimiento en la investigación que se 

propone en este trabajo puesto que es una habilidad fundamental en la consolidación de la 

personalidad de los estudiantes participantes. 

2.1.2.2. Competencias metacognitivas de conciencia frente al aprendizaje 

La investigación adelantada sobre el concepto de metacognición ha contribuido 

significativamente a las actuales concepciones que se tienen sobre el aprendizaje. Cada vez 

más, se ha ido atribuyendo un papel más importante a la conciencia que tiene el estudiante y 

al control que este ejerce sobre su propio aprendizaje (Glaser, 1994). En ese mismo sentido, 

también se plantea que la metacognición hace referencia al entendimiento que el estudiante 

tiene sobre sus propios procesos y resultados de aprendizaje, y por otro lado a la verificación 

activa y subsiguiente regulación de estos procesos (Flavell, 1976). En relación a lo anterior, 

es importante destacar el aprendizaje experiencial, en donde se pude identificar las 

debilidades, fortalezas, competencias y potencialidades, aprendiendo en la base del error y 

del acierto; “los educandos al aprender por medio del error alcanzan una postura crítica y 



 

    27   
 

 

autorreguladora del proceso de aprendizaje” (Conejo, Molina, Mejía, Orozco y Piñeres, 2020, 

p. 135). 

De acuerdo con los planteamientos que hacen los dos autores, se encuentra que 

confluyen con sus apreciaciones en lo referente al conocimiento o conciencia que el sujeto 

tiene sobre sus aprendizajes y el control que ejerce sobre los mismos, lo que reafirma que 

estas competencias deben ser fortalecidas en los estudiantes. 

2.1.2.3.Competencias metacognitivas de autocontrol frente al aprendizaje 

Con el propósito de conservar la concentración y el interés respectivamente, mientras 

se realiza la tarea, es necesario apoyarse en estrategias metacognitivas y motivacionales. En 

las metacognitivas se destacan las auto instrucciones, creación de imágenes mentales, manejo 

del tiempo y dominio del ambiente de trabajo; y en las motivacionales, se distinguen dos: 

incentivar su propio interés y pensar en las auto consecuencias (Zimmerman, 2016). 

2.1.2.4.Meta-atención 

Meta atención, es el control consciente y voluntario que el alumno debe realizar 

sobre su proceso atencional en las tareas de aprendizaje que está realizando y está 

relacionado con la percepción y la memoria (Vallés, 2002). En tal sentido, se prestará 

especial cuidado a la meta atención y a los procesos implícitos en ella teniendo en cuenta 

que es un aspecto psicológico vinculado con la percepción y la memoria, habilidades 

necesarias en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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2.1.2.5.Meta-memoria 

La meta memoria hace referencia al grado de comprensión y evocación que tiene el 

estudiante respecto a su propia memoria y de sus características, dando paso a la 

autorreflexión acerca de su propio proceso de memorizar. Esta se da a través de procesos 

tales como la observación, el registro, la codificación, el almacenamiento y la recuperación 

de los contenidos o aprendizajes, implicando la elección de los mecanismos más apropiados 

para tal propósito. Esta se desarrolla al hacer uso estratégico de los procesos mencionados 

(Vallés, 2002). Todos estos procesos metacognitivos son relevantes para el desarrollo de esta 

investigación. 

2.1.3. Inteligencia emocional en el aprendizaje 

La inteligencia emocional, reconocida como la capacidad para sentir, comprender, 

modificar y controlar los estados emocionales propios y de los demás, es un aspecto 

fundamental que hace parte de la autorregulación del aprendizaje, y, por tanto, es necesario 

comprender los procesos que implica para desarrollar habilidad en los estudiantes con el 

propósito de que su gestión sea integral (Goleman, 1995), 

De acuerdo con el autor, la inteligencia emocional se compone de cuatro habilidades 

que permiten al estudiante una metacognición efectiva. La autoconciencia y la 

autorregulación como habilidades intrapersonales o de autoconocimiento y la empatía y las 

destrezas sociales como habilidades interpersonales o de relación; veamos: Autoconciencia, 

que comprende aspectos como conciencia emocional, autovaloración y autoconfianza. 

Autorregulación integrada por el autocontrol, la confiabilidad, la conciencia, la adaptabilidad 

y la innovación, además del autoconocimiento emocional (conciencia de uno mismo); 
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Empatía determinada por la comprensión de los otros, el aporte a desarrollar a las demás 

personas, el servicio de guía, fortalecer la diversidad y la conciencia política; y finalmente, 

Destrezas sociales conformadas por influencia, comunicación, manejo de conflictos, 

liderazgo, catalizador del cambio, fortalecimiento de lazos, colaboración y cooperación, 

capacidad de equipo, son todas las habilidades que conllevan al liderazgo y que el estudiante 

puede utilizar para dirigir, persuadir, negociar y resolver diferencias a fin de lograr 

cooperación y buen trabajo de equipo (Goleman, 1995). 

Las habilidades emocionales representan uno de los aspectos más importante dentro 

de los procesos autorregulatorios, porque constituyen el pilar sobre el cual dichos procesos se 

generan en cada individuo. Para este trabajo de investigación, será un tema principal a 

desarrollar. 

2.1.4. Motivación por el aprendizaje 

Actualmente, se considera que el estudiante es el responsable de la construcción de 

sus aprendizajes, para que estos sean realmente significativos. Lo anterior es posible solo si 

existen unos elementos como la motivación en primera instancia, luego contar con las 

competencias necesarias para hacer uso de estrategias metacognitivas, cognitivas y 

motivacionales, y finalmente, estar comprometidos activamente con el uso apropiado de 

estrategias metacognitivas, cognitivas, afectivas y motivacionales (McCombs, 1988). Se 

destacan procesos motivacionales relacionados con la afectividad en el aula, el juego, la 

lúdica, el arte y los espacios para la libre expresión” (Beltrán, Mejía y Conejo, 2020, p.74). 
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2.2 Pensamiento lógico matemático 

Con frecuencia se afirma que la lógica simboliza el pilar para el avance de las 

matemáticas y, a su vez, que las matemáticas posibilitan el desarrollo de la lógica del 

pensamiento (Peñalba, 2010). A través de muchas escuelas se ha querido explicar el 

funcionamiento del pensamiento en la solución de problemas; al respecto, la psicología 

cognitiva ha presentado resultados muy útiles para explicar este proceso. Uno de ellos es la 

teoría del pensamiento asociacionista, la cual propone que, dentro de una cadena de 

resolución, un componente de esta se encuentra asociado con otro. Otro corresponde a la 

teoría de la Gestalt, basada en el entendimiento estructural de una situación que se debe 

resolver (Mayer, 1983).  

Teniendo en cuenta que las matemáticas nacen de la actividad de la mente humana, 

mediante ejercicios permanentes de introspección de los pensamientos con relación al mundo 

externo o real, se puede afirmar que las matemáticas requieren del desarrollo de procesos de 

observación, intuición, inducción y experimentación (Sylvester, 1974). 

Para esta investigación, se hace necesario reconocer que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, son tan importantes los conocimientos y potenciamiento de 

habilidades, como la formación de actitudes y los diálogos internos de los alumnos, que 

deben apuntar a construir un espíritu crítico, producir análisis reflexivos y pensamientos 

creativos, propendiendo por el desarrollo de las competencias metacognitivas.  

Piaget reconoce tres tipos de conocimientos que el estudiante puede tener:  
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2.2.1. Conocimiento físico 

El primero es el conocimiento físico, que hace referencia al conocimiento que se da 

desde el mundo natural y por lo tanto la fuente de este razonamiento está en las 

características de los objetos tales como su peso, su textura, sonido, longitud, temperatura, 

sabor, entre otras. El niño y las personas en general requieren el conocimiento físico 

mediante la manipulación de los objetos que están en su medio. Podemos afirmar que el 

conocimiento físico se da cuando el individuo abstrae las características de los objetos en su 

realidad mediante procesos como la observación, manipulación e interacción para llegar a 

hacerse una idea o descubrir sus propiedades para actuar física y mentalmente con ellos.  

2.2.2. Conocimiento lógico matemático 

A diferencia del conocimiento físico, el conocimiento lógico matemático no existe en 

la realidad, es decir en los objetos. Este se construye a partir de la relación de experiencias 

obtenidas al manipular los objetos. Es decir, el conocimiento lógico matemático surge de una 

abstracción reflexiva dado que este no es observable y el individuo lo va construyendo en su 

mente a partir de las relaciones con los objetos en un proceso que se da siempre desde lo más 

simple hasta llegar a lo más complejo.  

Es claro que las operaciones que involucran la lógica suponen desde el nivel de 

preescolar la construcción de estructuras internas y del enriquecimiento de instrumentos de 

conocimiento como las nociones fundamentales de cantidad, tiempo, formas, color tamaño, 

espacio entre otras, partiendo de su realidad, entorno y contexto. Cabe anotar que el 

pensamiento lógico matemático comprende diversos procesos: clasificación, alineamientos, 
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colecciones, seriaciones y procesos que cada vez se complejizan más de acuerdo a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra el estudiante. 

2.2.3. Conocimiento social 

El tercero, se adquiere el estudiante el relacionarse con el medio y a través de la 

interacción grupal (Piaget 1926). El conocimiento social puede ser convencional y no 

convencional. El conocimiento social convencional tiene su origen en los otros tales como 

padres, amigos, docentes, siendo el producto de un consenso social en el que se establecen 

normas y juicios y se insta a cumplirlos para beneficio común. Entre tanto el conocimiento 

social no convencional hace referencia a nociones y representaciones sociales apropiado y 

construido por el sujeto, siendo muy subjetivo. 

A manera de conclusión se puede afirmar que los tres tipos de conocimiento 

interactúan entre si donde el lógico matemático desempeña un papel muy importante dado 

que sin este los conocimiento físico y social no se pueden asimilar o interiorizar por lo tanto 

el razonamiento lógico matemático no puede ser enseñado.  

2.3 Educación y contexto social 

Abordar la educación, el entorno social, la problematización de realidades sociales y 

la formación para resolución de problemas del entorno social, de manera integral, reviste 

gran preponderancia para la elaboración de este trabajo, dado que son aspectos que inciden 

directamente en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de todos los estudiantes, 

relacionados profundamente con la pregunta de investigación se pretende resolver.  
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Gran parte de los sistemas educativos implementados actualmente en América Latina, 

se encuentran desactualizados, puesto que todavía utilizan estrategias de formación escolar 

que fueron concebidas bajo el contexto de las sociedades industriales y de la información. El 

desafío ahora, consiste en que el sistema de educación se enfoque en la necesidad de formar 

personas con competencias para la sociedad del conocimiento, personas que resuelven 

problemas de forma colaborativa (Tobón, et al., 2015).  

Por lo anterior, se reconoce que el objetivo de la educación actual ya no debe apuntar 

hacia la formación, sino hacia la adquisición del conocimiento que a su vez le posibilite al 

estudiante resolver situaciones problemas aplicando un enfoque colaborativo, sistémico y 

ético, en la búsqueda de su realización personal y con una gran contribución a la sociedad en 

la que se desenvuelve, sin desconocer la sustentabilidad ambiental. Esto implica producir 

aplicar y compartir el conocimiento para la resolución de problemas (Tobón, et al., 2015). 

2.3.1. Educación y problematización de realidades sociales 

La sociedad actual está pasando por una serie de problemáticas que son comunes para 

todas las regiones, como el deterioro del medio ambiente, los conflictos armados, el tráfico y 

consumo de sustancias psicoactivas, la pérdida de la identidad cultural y valores, así como 

cambios socioeconómicos. Todos estos factores surgen como resultado del interés de algunos 

países por ejercer el control de la economía y de la información; lo que ha traído como 

consecuencia la generación de una nueva escala de valores, relegando la importancia del ser 

y el sentir para dar prioridad al tener y el poder. Así pues, los efectos que estos factores 

producen a escala social, permean el sistema educativo influyendo en el planteamiento de los 

procesos de formación de las instituciones creadas para tal fin. Por tal razón, los sistemas 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B47
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B47
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educativos responsables de la formación de los jóvenes no pueden estar desconectada de los 

problemas sociales.  

La preponderancia de estos temas, hace que exista gran interés por parte de diferentes 

investigadores. Entre los cuales se pueden destacar Amador (1998), Labarrere (1999), Baxter 

(1999), Hernández (2009), Galeano (2009), Fafani (2010), entre otros. Cabe anotar que 

dichos autores no abordan el cómo tratar dichas problemáticas desde los sistemas educativos, 

siendo este un factor determinante para el desarrollo de acciones que permitan que estas 

problemáticas se solucionen. 

Por todo lo anterior, actualmente el gran reto de la educación en América Latina y en 

especial en Colombia, se orienta a proponer nuevas visiones o modelos cuyo propósito 

fundamental sea contribuir con la transformación de la sociedad de la información, en la 

sociedad del conocimiento, lo que implica dimensionar al ser humano desde lo individual, 

social y ambiental (Tobón, et al., 2015). 

2.3.2. Educación para la resolución de problemas del contexto social 

En términos generales, el sistema educativo latinoamericano, no aborda la resolución 

de problemas de contexto, puesto que continúa impartiendo el aprendizaje de contenidos. 

Según análisis realizados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés), a los alumnos de Latinoamérica que terminan el bachillerato, 

les causa dificultad resolver problemas generales y específicos del contexto, utilizando las 

matemáticas, la lectura y las ciencias. Lo que se convierte en una situación crítica, debido a 

que las sociedades económicas modernas gratifican e integran a sus sistemas de producción a 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B47
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B47
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B47
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las personas, no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer y resolver con lo que saben 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, 2012; OCDE, 2015). 

2.4 Políticas educativas 

En el año 1994, posterior al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente ocurrida 

en el año 1991, se firmó la Ley General de Educación, la cual contó por muchos años con el 

apoyo del Movimiento Pedagógico Nacional, el cual se impulsa desde FECODE, integrado 

por los docentes colombianos y con la participación activa de distintos actores del escenario 

educativo. La firma de la Ley 115 de 1994 dio por terminado más de un siglo de dirección 

autónoma de la educación por parte del gobierno, y de carencia de normativas emitidas por el 

Congreso Nacional. A partir de allí, se generaron espacios de discusión política determinados 

por la concertación que se producía entre el Gobierno Nacional y FECODE, alrededor de los 

pormenores de esta ley que, en medio de las restricciones manifiestas, sugerían una propuesta 

educativa de país. 

Es desde este esfuerzo mancomunado, que se llevó a cabo gracias a la participación 

los diversos protagonistas de la comunidad educativa y de la nación, que se les dio origen a 

los instrumentos con que hoy se cuenta en el territorio nacional, y siendo los de mayor 

relevancia: los lineamientos curriculares, los estándares de competencias, los lineamientos de 

las pruebas SABER, el matiz de referencia de matemáticas y los derechos básicos de 

aprendizaje DBA, que serán referenciados a continuación. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B29
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000100133&lng=es&nrm=iso#B30
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2.4.1. Lineamientos curriculares.  

Con el propósito de apoyar los procesos de fundamentación y de planeación de las 

áreas establecidas por la Ley General de Educación en Colombia, como obligatorias, y con la 

participación de las instituciones académicas educativas, se han construido los lineamientos 

curriculares que contienen las disposiciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares 

definidas por el MEN de Colombia. Dichos lineamientos están orientados a estimular el 

estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, entendiendo que estos deben 

propender por el desarrollo de la creatividad, el trabajo solidario en los grupos de estudio, el 

fortalecimiento de la autonomía y la motivación por la investigación, la innovación y la 

formación de calidad de los colombianos (MEN, 1998). 

En consecuencia, tanto las matemáticas, como las demás áreas del conocimiento, 

están inmersas en los procesos educativos para aportar al desarrollo integral de los 

estudiantes, con el propósito de que se capaciten para asumir los desafíos que día a día se 

encuentran en una sociedad y mundo cambiante. En relación al área de matemáticas, los 

lineamientos están orientados a plantear una educación que potencie aprendizajes para la 

comprensión, en contraste con una educación tradicional que privilegiaba la memoria antes 

que la aprehensión de saberes.  

Actualmente, para alcanzar la meta, se propone que en las competencias matemáticas 

no sólo se enfatice en la aprehensión de conceptos y procedimientos, sino en procesos de 

pensamiento lógico, útiles para aprender cómo aprender (metacognición) y además se plantea 

que el principal propósito del trabajo en matemáticas es ayudar a los estudiantes a dar 
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significación al mundo que les rodea y a comprender los significados que otros construyen 

(MEN, 1998). 

Por lo anterior, es importante destacar que, a través del aprendizaje de las 

matemáticas, los estudiantes además de desarrollar su habilidad de pensamiento y de 

reflexión lógica, adquieren un conjunto de herramientas que permitan la exploración de la 

realidad, a fin de que se pueda explicar, representar y predecir, es decir, para actuar en ella y 

para ella. En conclusión, el conocimiento de las matemáticas posibilitará al alumno la 

aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde deberá tomar decisiones, 

adaptarse y enfrentar situaciones diversas y nuevas, plantear sus opiniones y estar receptivo 

frente a las de los demás (MEN, 1998). 

En consecuencia, es importante relacionar en todo momento, los contenidos de 

aprendizaje con la experiencia diaria de los estudiantes, al igual que presentarlos y enseñarlos 

en contextos de situaciones problemáticas y de apreciación de diferentes puntos de vista. El 

propósito de enseñar las habilidades del pensamiento no se debe asumir como algo contrario 

al de enseñar el contenido tradicional, sino como un complemento de este (MEN, 1998). 

En cuanto al contexto, tiene mucha relación con el ambiente en el que vive el 

estudiante dándole sentido a las matemáticas que aprende. Aspectos como las realidades 

socioculturales, de la región, la nación y a nivel global, las interacciones, los intereses, las 

creencias, las realidades económicas de la comunidad educativa, se deben considerar en la 

planificación y en la ejecución de experiencias pedagógicas (MEN, 1998). 

Basados en los fundamentos de los lineamientos establecidos para los grados 10 y 11 

a nivel nacional, en cuanto al desarrollo de la lógica matemática se refiere, se pretende 
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realizar este trabajo de investigación con la certeza de que serán un aporte fundamental para 

este proceso, dado que partiendo de su implementación se hará el análisis de la incidencia del 

pensamiento lógico matemático en la resolución de problemas y serán estos un insumo 

importante para el desarrollo de este proceso de investigación. 

2.4.2. Estándares de competencias.  

El Ministerio de Educación Nacional diseñó los estándares curriculares, en búsqueda 

de concretar los lineamientos expedidos, de tal manera que las instituciones escolares tengan 

una información común para formular y desarrollar sus planes de estudio de acuerdo a lo 

establecido en el PEI. Están concebidos como los planteamientos claros y públicos a través 

de los cuales se establece si los estudiantes, las instituciones o el sistema educativo en 

general, llenan las expectativas de calidad; Los estándares expresan la expectativa que se 

tiene en cuanto al aprendizaje en cada área a través de todo el proceso escolar y especifican 

por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el grado de calidad que se debe 

lograr. 

Es así como, los estándares básicos de competencias se establecen como una ruta 

para, precisar los estándares de calidad de la educación a los que deben tener acceso los 

estudiantes del país, y ellos serán tenidos en cuenta para realizar todo acto de la educación 

formal que contemple el diseño del currículo, del plan de estudios, de todos los macro 

proyectos escolares y del trabajo en el aula. De la misma manera, los estándares serán los 

criterios comunes para el planteamiento y análisis de las evaluaciones externas. cuyos 

resultados, permiten monitorear los logros y avances y de acuerdo a estos diseñar estrategias 

mejoramiento consecuentes con las necesidades de cada contexto. Para la presente 



 

    39   
 

 

investigación, es fundamental tener como referente este documento, puesto permite tener 

claridad frente a los criterios que el gobierno colombiano, por intermedio del ministerio de 

educación, ha establecido para todo el territorio nacional. 

2.4.3 Lineamientos de las pruebas SABER y matriz de referencia de 

matemáticas.  

Mediante la Ley 1324 de 2009 se le otorga al ICFES la tarea de evaluar, a través de 

pruebas externas estandarizadas, la educación en los diferentes niveles ofrecida en el 

territorio colombiano. También establece que el MEN determina los aspectos a evaluar 

mediante estas pruebas. Por su parte, en el Plan Decenal 2006-2016 se plantea coordinar, 

establecer y determinar un sistema de evaluación y seguimiento del sector educativo, en el 

que se determinen alcances y falencias de los estudiantes, de la misma manera que 

determinen y evalúen en cuanto a cobertura, acceso y permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo colombiano y la eficiencia de los entes responsables de la prestación y la 

calidad del servicio. Para dar cumplimiento a la disposición del MEN, el ICFES cada vez 

avanza en la alineación del Sistema Nacional de Evaluación Externa Estandarizada, mediante 

las reestructuraciones a exámenes según análisis de los resultados obtenidos. En este aspecto 

para la elaboración de este trabajo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos a nivel 

general en las dos instituciones objeto de estudio, en los exámenes. 

2.4.4 Derechos básicos de aprendizaje DBA.  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son una serie de habilidades y 

conocimientos que se pueden trasladar de un grado a otro, dependiendo de cómo se vayan 

dando los procesos de aprendizaje de cada estudiante. Estos se formulan para cada grado, 
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pero el docente puede trasladarlos de uno a otro dependiendo de las características 

particulares, en cuanto al desarrollo de habilidades en los procesos de aprendizaje de cada 

estudiante. Por lo tanto, los DBA son una estrategia que permite promover la flexibilidad 

curricular debido a que definen aprendizajes generales, que requieren de procesos a lo largo 

del año y no son alcanzables con sólo una o unas pocas actividades. 

En cuanto a sus características, se destaca que, determinan explícitamente los 

aprendizajes estructurados para un grupo y una asignatura en particular, entendidos estos 

aprendizajes como la serie de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten que el 

estudiante interiorice un contexto cultural e histórico. A su vez, los DBA presentan una 

organización acorde a los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Son importantes por cuanto proponen elementos para determinar líneas 

de enseñanza que ayudan a la obtención de aprendizajes en cada nivel para que, los alumnos 

alcancen los estándares básicos de calidad EBC planteados por cada grupo de grados. Cabe 

anotar que los DBA deben tener articulación con los enfoques, metodologías, estrategias y 

contextos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución 

educativa y plasmados en los planes de área y de aula, además deben contener estructura que 

permite al docente apropiarlos: enunciado, evidencias de aprendizaje y ejemplo. 

En conclusión, podemos afirmar que los DBA son estructurantes dado que expresan 

unidades básicas y fundamentales sobre las que se desarrolla el proyecto de vida de quien 

aprende y es en este sentido que toman relevancia en el desarrollo de esta investigación 

porque al igual que los lineamientos, nos proveen de las herramientas con las cuales se 

desarrollaran los procesos de autorregulación bajo el potenciamiento del pensamiento lógico 

matemático y la resolución de problemas contextuales. 
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Capítulo 3. Método 

En el presente capítulo se desarrolla el componente del diseño metodológico en el que 

se enmarca la investigación, entiéndase la metodología de investigación, según Valarino, 

Yáber y Cemborain (2010), como el desarrollo sistematizado que orienta y ayuda a estructurar 

de forma ordenada el proceso de investigación. En este caso es de naturaleza cualitativa, que 

es muy importante puesto que se fundamenta en la observación, interpretación y comprensión 

de la manera en que los estudiantes acceden al conocimiento, se comportan frente a la 

construcción de este y finalmente transfiere sus saberes al entorno social donde habitan al 

resolver los problemas a que se enfrentan.  

A continuación, se presenta la ruta metodológica en lo que tiene que ver con: el 

enfoque de la investigación, población de estudio, categorización, diseño y validación de 

instrumentos, fases del procedimiento metodológico y técnicas y metodologías de análisis de 

datos. 

3.1 Enfoque metodológico 

Los autores Blasco y Pérez (2007), plantean que la investigación cualitativa investiga 

el mundo real en su entorno natural y cómo se producen los eventos, analizando e 

interpretando fenómenos relacionados con los individuos en un contexto determinado. 

Emplea diversidad de herramientas para recopilar datos, como son las imágenes, entrevistas, 

cuestionarios, observaciones, historias de vida, entre otros; donde se puede conocer 

información de primera mano sobre situaciones problémicas y/o percepciones de las personas 

sobre dichas situaciones.  
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Tal como se señaló en el planteamiento del problema, este trabajo tiene como 

finalidad determinar la incidencia del potenciamiento del pensamiento lógico matemático, en 

el desarrollo de habilidades metacognitivas para la resolución de problemas propios del 

contexto social, en los estudiantes de los grados 7A, 7B, 10A y 10B de la I.E. Cámara Junior 

de Armenia, en el departamento del Quindío. Es así que, teniendo muy presente este eje 

problémico, se consideró la metodología cualitativa como la más conveniente para el logro de 

los objetivos propuestos; así pues, se enfocó el estudio hacia el diseño de una ruta 

metodológica totalmente enmarcada en el paradigma cualitativo; se determinó un alcance 

exploratorio y descriptivo; así como un tipo de enfoque fenomenológico, interpretativo y 

comparativo. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, son dos los alcances de la presente 

investigación: exploratorio y descriptivo. El primero, porque fue un estudio novedoso en su 

campo, poco explorado; y el segundo, porque los resultados se describieron de manera 

detallada y se especificó el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático, así como 

de las habilidades metacognitivas de los estudiantes; A continuación, se presenta de manera 

detallada cada uno de estos alcances. 

La investigación tuvo un alcance exploratorio, y de acuerdo con Sampieri, Fernández, 

Baptista (2010), este tipo de investigaciones sirven para comprender fenómenos parcialmente 

conocidos, y permiten adquirir información que posteriormente sirva de fundamento para 

adelantar otras investigaciones más completas relacionadas con un asunto en particular, 

explorar nuevos asuntos de investigación y determinar estudios futuros, o proponer 

enunciados o planteamientos (p.78). En este caso en particular, se han llevado a cabo algunos 

estudios sobre el pensamiento lógico matemático y el desarrollo metacognitivo, pero pocos se 
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han enfocado al aprendizaje que vincula las problemáticas sociales del entorno. También, se 

tuvo un alcance descriptivo, considerando que se hace una descripción detallada de las 

características del problema estudiado sin ahondar en la búsqueda de explicaciones. 

De otro modo, esta investigación tuvo un tipo de enfoque interpretativo y 

comparativo. Interpretativo, en cuanto buscó conocer en perspectiva de los estudiantes de 7° y 

10° de este centro educativo, y de los docentes que acompañan sus procesos formativos; 

información relevante que permitiera dilucidar esa incidencia planteada en el problema de 

investigación. Comparativo, en cuanto a que permitió realizar el contraste del eje problémico 

en los dos grupos poblacionales anteriormente mencionados. McMillan y Schumacher (2005) 

argumentan que, en la investigación cualitativa, los análisis comparativos posibilitan conocer 

si se presentan vínculos o conexiones entre dos o más criterios relacionados con una situación 

de estudio; asimismo, tiene como propósito la identificación, el análisis y la síntesis de los 

aspectos semejantes y diferentes de dos o más categorías. 

3.2 Población 

Para Jany (1994) como se citó en Bernal (2006), la población corresponde al total de 

los sujetos o componentes que poseen determinadas propiedades semejantes y sobre las que 

se quiere hacer inferencias. En este trabajo, se tuvo en cuenta el grado al que pertenece, así 

como su género, a los 152 estudiantes de los grados 7A, 7B, 10A y 10B, de bachillerato, de la 

institución educativa Cámara Junior, por lo tanto, se pudieron cuantificar objetivamente los 

diferentes criterios asociados con las variables que se estaban estudiando. De igual forma, y 

con el fin de conocer más de cerca los procesos de estos estudiantes, se integraron a la 

población, docentes directores de grupo y docentes de matemáticas.  
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3.2.1. Población y características 

En cuanto al nivel socioeconómico, los estudiantes pertenecen a los estratos 2 y 3, en 

donde sus familias obtienen sus recursos del trabajo informal, prestación de servicios y 

trabajadores independientes, construcción, mecánica, comercio. Se observó que un gran 

número de estudiantes viven en familias cuyos grupos están conformados por hermanos, tíos 

y abuelos. Al preguntar sobre los gustos, en su gran mayoría les gusta el futbol, el patinaje y 

practicar ciclismo. También tienen como pasatiempo ver televisión y utilizar mucho el 

internet. En general son estudiantes muy motivados por las nuevas tecnologías. 

3.2.2 Muestra 

En un estudio cualitativo, se entiende la muestra como el procedimiento mediante el 

cual se toma un grupo de individuos, situaciones, eventos, sociedades, etc., para efectuar la 

recopilación de información, aunque no necesariamente sea característico del universo o 

conglomerado que se está estudiando (Hernández, et al., 2008). En los estudios cualitativos la 

dimensión de la muestra no es determinante, puesto que el propósito no es homogenizar o 

normalizar los resultados de un colectivo, sino descubrir mayor profundidad en las 

contribuciones de los individuos participantes, las comunidades, los sucesos, fenómenos, 

entre otros, con el objetivo de que contribuya a entender el elemento de estudio y a contestar 

las preguntas de investigación que se propongan.  

En esta investigación se empleó la metodología de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, puesto que según (Cuesta, 2009) este tipo de muestras consisten en una técnica 

donde la información se acopia de individuos que se escogen por factores como la 

accesibilidad o disponibilidad; para el caso de la presente investigación se tuvo en cuenta 



 

    45   
 

 

principalmente la accesibilidad ya que los investigadores son docentes que acompañan de 

manera directa los procesos de enseñanza-aprendizaje en los cursos seleccionados. Dicha 

muestra se integró por setenta y cuatro (74) estudiantes, distribuidos así: 14 estudiantes del 

grado séptimo A, 11 de séptimo B, 22 de décimo A y 27 de décimo B.  (27 estudiantes). 

Además, en la investigación participaron en total cinco docentes: 2 docentes de matemáticas, 

1 de biología, 1 de química y 1 de física, que contaban con asignación como directores de 

grupo de la institución educativa Cámara Junior, ubicada en la ciudad de Armenia, en la 

jornada de la mañana. 

Estos grados fueron seleccionados considerando la facilidad de contacto de los 

investigadores con los estudiantes, quienes se caracterizaron por tener un desempeño 

académico promedio, sin mayores dificultades a nivel comportamental, y en términos 

generales demostraron compromiso y responsabilidad en la realización de las actividades 

propuestas a nivel institucional. 

3.3 Categorización 

La categorización consiste en establecer de forma precisa, la clasificación, 

conceptualización y codificación de los diferentes criterios que servirán para dar claridad 

dentro del marco de una investigación (Straus y Corbin 2002). Por tener la capacidad de 

reunir grupos de conceptos y subcategorías, se les atribuye un poder conceptual. Por lo 

anterior, en una investigación es importante escoger y consolidar los conceptos afines, 

permitiendo que el objeto o proceso investigado se pueda medir, suministrando información 

que una vez analizada, posibilite su organización, clasificación y análisis.  
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Tabla 1 Categorización 

Objetivos específicos 
Categorías de 

investigación 
Subcategorías  Instrumentos 

Identificar estrategias 

pedagógicas que, a través del 

pensamiento lógico 

matemático, potencien el 

desarrollo de la capacidad 

metacognitiva en estos 

estudiantes objeto de estudio 

Estrategias 

pedagógicas 

fundamentadas 

en el 

pensamiento 

lógico 

matemático, 

para el 

desarrollo de la 

capacidad 

metacognitiva 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático para el desarrollo de 

la conciencia frente al aprendizaje 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático para el desarrollo de 

la capacidad de autocontrol frente al aprendizaje 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático para el desarrollo de 

la capacidad de autorreflexión 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático para el desarrollo de 

la meta-atención y meta-memoria 

Revisión 

documental 

Describir los procesos 

metacognitivos que se 

evidencian en estos 

estudiantes, y que tienen una 

relación con la aplicación de 

dichas estrategias 

pedagógicas fundamentadas 

en el pensamiento lógico 

matemático 

Procesos 

metacognitivos 

Procesos de conciencia  

 

Procesos de autocontrol 

 

Procesos de autorreflexión 

 

Procesos de meta-atención y meta-memoria 

Entrevista 

semiestructurad

a 

Determinar los elementos 

metacognitivos que más 

favorecen en estos estudiantes 

el desarrollo de habilidades 

para la resolución de 

problemas propios del 

contexto social 

Capacidad 

metacognitiva y 

desarrollo de 

habilidades para 

la resolución de 

problemas 

propios del 

contexto social 

Capacidad de conciencia y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto 

social 

 

Capacidad de autocontrol y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto 

social 

 

Capacidad de autorreflexión y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios 

del contexto social 

 

Capacidad de meta-atención y meta-memoria y 

desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

Test de 

valoración de 

procesos 

metacognitivos 

Establecer los elementos 

propios del pensamiento 

lógico matemático que más 

inciden en el favorecimiento 

de la capacidad metacognitiva 

y el desarrollo de habilidades 

para la resolución de 

problemas propios del 

contexto social en esta 

población de estudio 

Pensamiento 

lógico 

matemático, 

capacidad 

metacognitiva y 

desarrollo de 

habilidades para 

la resolución de 

problemas 

propios del 

contexto social 

Pensamiento lógico matemático, conciencia y 

desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Pensamiento lógico matemático, autocontrol y 

desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y 

desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Pensamiento lógico matemático, meta-atención, 

meta-memoria y desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas propios del contexto social 

Prueba de 

pensamiento 

lógico – TOLT 

 

Test de 

valoración de 

procesos 

metacognitivos 

Nota. Tabla 1. Descripción de las categorías y subcategorías de investigación. Fuente: elaboración propia. 
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3.4 Instrumentos 

Son los recursos que utilizó el investigador con el propósito de recabar, analizar y 

sistematizar la información del objeto de estudio, para dar respuesta a su pregunta de 

investigación. Todos los instrumentos se prepararon teniendo en cuenta las categorías que se 

definen con el objetivo visibilizar los elementos fundamentales de la investigación. En esta 

investigación se llevó a cabo un proceso de revisión documental; elaborándose un test que 

permitió la valoración de los procesos metacognitivos; basado en las categorías y 

subcategorías de investigación, que también sirvieron como referentes para elaborar la 

entrevista semiestructurada, que fue implementada con un grupo de docentes. Finalmente se 

aplicó a los estudiantes la Prueba de pensamiento lógico TOLT. 

3.4.1. Revisión documental 

Todo trabajo de investigación debe contener unas bases sólidas evidenciadas en los 

instrumentos utilizados, ya que, dependiendo de la confiabilidad de las fuentes que se 

consulten, será también la confiabilidad de estas. Por lo anterior, la revisión documental fue el 

primer instrumento que se desarrolló y consistió en explorar de manera muy juiciosa, los 

diferentes conceptos planteados por destacados investigadores, pensadores y pedagogos, entre 

otros Flavell, Weinert, Broun y Gardner, que han hablado acerca de los procesos 

metacognitivos, el pensamiento lógico matemático y la posible relación que existe entre estos 

últimos. En consecuencia, este instrumento cumplió una función muy importante ya que 

permitió identificar los conceptos y las características de los procesos metacognitivos propios 

del pensamiento lógico matemático, para posteriormente, poder identificar y aplicar 
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estrategias pedagógicas fundamentadas en este, y que fortalecieran el desarrollo de 

habilidades para resolver problemáticas del contexto. 

3.4.2. Test de valoración de procesos metacognitivos 

A partir de una revisión exhaustiva de varios documentos, estudios e instrumentos, 

entre ellos el MAI, que sirvió de inspiración en esta investigación, se consolidó un 

instrumento que permitió valorar diferentes procesos meta-cognitivos. Este quedó compuesto 

por 25 ítems orientados a determinar las competencias metacognitivas de los estudiantes 

objeto de estudio, distribuidos en cuatro subcategorías a saber: conciencia (1, 2, 3, 4, 5, 6), 

autocontrol (7, 8, 9, 10, 11, 12), autorreflexión (13, 14, 15, 16, 17, 18) meta-atención (19, 20, 

21, 22, 23) y meta-memoria (24, 25), que simultáneamente evaluaron procesos específicos 

tales como: conocimiento declarativo (2, 4, 6), conocimiento procedimental (7, 10), 

conocimiento condicional (13, 16), planificación(3, 8, 12, 17), organización (9, 11, 21, 22, 23. 

25), monitoreo (1, 14, 19, 20), depuración (15, 18) y evaluación (5, 24). Este instrumento fue 

aplicado a 74 estudiantes del grupo de la población objeto de esta investigación, conformado 

por los estudiantes de los grados 7A, 7B, 10A y 10B, de la I.E. Cámara Junior de Armenia, 

Quindío. El instrumento está conformado por una serie de preguntas que tiene como opciones 

de respuesta las siguientes alternativas: 1. completamente en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. 

ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4. de acuerdo y 5. completamente de acuerdo. La prueba tiene 

un tiempo de aplicación de 40 minutos (Ver anexo B). 

3.4.3. Entrevista semiestructurada a docentes. 

Considerando el enfoque metodológico cualitativo de esta investigación, se aplica una 

entrevista semiestructurada, ya que según Bernard (1988), estas se emplean mejor en los 
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casos en que el investigador sólo cuenta con una posibilidad de entrevistar a un grupo de 

personas, mediante un mismo cuestionario. Este instrumento suministró una serie de 

preguntas claras, que permitieron a los investigadores recepcionar datos fiables que le 

posibilitaron establecer comparaciones y análisis. Estos instrumentos regularmente fueron 

antecedidos por observaciones y entrevistas informales, que les facilitaron a los 

investigadores comprender más profundamente el tema, y de esta manera, construir preguntas 

que aportaron significativamente a la investigación. 

Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos de la presente investigación, 

en la construcción de la entrevista semiestructurada se elaboraron doce preguntas, que 

permitieron información en relación a estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático, para el desarrollo de la capacidad metacognitiva, los 

procesos metacognitivos, la capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas propios del contexto social (Ver anexo B). 

3.4.4. Prueba de pensamiento lógico - TOLT 

Esta prueba fue diseñada por Tobin y Cupie (1981) con el objetivo de evaluar las 

características inherentes al pensamiento formal (Razonamiento combinatorio, proporcional 

probabilístico y control de variables). Con su aplicación se buscó establecer el nivel de 

pensamiento concreto de los estudiantes de los grados 7A, 7B, 10A y 10B, de la I.E. Cámara 

Junior de Armenia, Quindío. Esta prueba valora los grados de razonamiento proporcional, se 

compone de 10 ítems de opción múltiple en dos niveles, que cada alumno responde de manera 

individual y cuya puntuación debe oscilar entre 0 y 10. Esta versión en español ha sido 

validada por Acevedo y Oliva en 1995. Cada estudiante contó con un tiempo de una hora para 
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resolver la prueba, en la que se evidencian 3 niveles, en donde el primer nivel correspondió al 

pensamiento concreto; el segundo, a transición, y el tercero al pensamiento formal. Los 

criterios de calificación de la prueba son: Nivel Concreto 0 y 3 respuestas acertadas, Nivel de 

Transición 4 a 6 respuestas acertadas, y Nivel Formas con un acierto de 7 a 10 respuestas (Ver 

anexo B). 

3.5 Validación de instrumentos 

Todo trabajo de investigación debe contener unas bases sólidas evidenciadas en los 

instrumentos utilizados, ya que, dependiendo de la confiabilidad y validez de estos, los 

resultados obtenidos presentarán altos estándares de confiabilidad, por lo tanto, todo 

instrumento de medición debe tener dos características principales: Validez y confiabilidad. 

La validez hace referencia a la eficacia con la que este instrumento puede medir lo que quiere 

medir. Por otra parte, la confiabilidad determina el nivel de seguridad que ofrece al medir” 

(Iafrancesco, 2003, p. 129). Para dar mayor confiabilidad a los instrumentos, se llevaron a 

cabo dos procesos de validación: juicio de expertos y pilotaje. 

3.5.1. Juicio de expertos 

En consecuencia, los instrumentos empleados en esta investigación se sometieron a un 

proceso de validación, por dos expertos, el Magister Diego Antonio Salazar Giraldo, Docente 

Institución Educativa CASD, y el Magister Oscar Eduardo Martínez Valencia, Docente 

Institución Educativa El Caimo, ambas I.E. de Armenia, Quindío, quienes plantearon 

sugerencias y ajustes, que fueron tenidos en cuenta en su totalidad en la presentación final de 

los instrumentos. Básicamente, la validación de los expertos, estuvo centrada en una serie de 

modificaciones en cuanto a la redacción, para facilitar la comprensión de todas las preguntas 
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por parte de los estudiantes encuestados y los docentes entrevistados. Una vez aplicados los 

correspondientes ajustes, se logró mejorar notablemente la confiabilidad de los resultados de 

las pruebas, al lograr mayor claridad de las preguntas, y del contenido total de las pruebas 

(Ver anexo C). 

3.5.2. Pilotaje 

Con el propósito de verificar la funcionalidad de los instrumentos, y determinar 

posibles ajustes, se realizaron pilotajes de estos, aplicándolos con anterioridad a un grupo 

pequeño de estudiantes y docentes. A partir de ello se evidenció que: la aplicación utilizada 

arrojó estadísticas correctas; los cuestionarios tenían preguntas de fácil comprensión para los 

participantes; los enlaces permitían el fácil acceso; los controles de seguridad para restringir 

el doble diligenciamiento o evitar que personas no autorizadas los respondieran funcionaron 

adecuadamente (Ver anexo C). 

3.6 Procedimiento  

En este apartado se presenta la secuencia de los procedimientos que implicaron la ruta 

metodológica para la recolección, sistematización de datos y análisis de resultados; teniendo 

en cuenta, por supuesto, el alistamiento de instrumentos, herramientas y aspectos éticos de la 

investigación, y que todo esto garantizaran un óptimo trabajo de campo. 

3.6.1. Fases 

Fase 1. Consentimiento informado: Se realizó una presentación de los objetivos del 

estudio ante la comunidad educativa, luego se solicitó permiso de manera escrita a los 

directivos del colegio para adelantar la investigación; una vez obtenida la autorización, se 
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envió el formato de Consentimiento informado a los padres de familia, donde ellos le 

autorizaron a sus hijos poder participar en la investigación. (Ver anexo A). 

Fase 2. Diseño de los instrumentos: Se seleccionó la prueba de Razonamiento lógico 

matemático (TOLT), se diseñó una entrevista semiestructurada para los docentes, a partir de 

las categorías de análisis que se derivan de los objetivos de la investigación; y se aplicó un 

test para medir las habilidades metacognitivas, inspirado en el instrumento MAI 

(Metacognitive Awareness Inventor) (Ver anexo B). 

Fase 3. Validación de instrumentos: Una vez definidos los instrumentos para la 

recolección de datos, se procedió a remitirlos a los expertos con el fin de que fueran valorados 

por ellos; luego se hicieron los ajustes correspondientes, de acuerdo a sus sugerencias (Ver 

anexo C). 

Fase 4. Aplicación en campo: Después de validados los instrumentos, estos fueron 

adaptados en la plataforma de Class Room, empleando la aplicación Formularios de Google. 

Finalmente se vinculó a los estudiantes y docentes en estas actividades, y se les solicitó que 

ingresaran a la misma para responder las preguntas allí planteadas. Así pues, se aplicaron los 

instrumentos a los 74 estudiantes de los grados 7A, 7B, 10A y 10B (Ver anexo D). 

Fase 5. Sistematización de datos: Este proceso se llevó a cabo a través de la 

herramienta Formularios de Google, es decir, que la totalidad de los datos se presentaron 

organizados y categorizados en un archivo de Excel, el cual permitió extraer la información 

mediante diferentes cuadros y graficas estadísticas para los correspondientes análisis (Ver 

anexo E). 
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Fase 6. Análisis y presentación de resultados: Consistió en efectuar el análisis de la 

información recaudada, mediante la elaboración de cuadros y graficas estadísticas, que 

permitieron hallar tendencias y establecer comparaciones entre las diversas variables y 

categorías que se cuantificaron y cualificaron en esta investigación (Ver anexo E). 

3.6.2. Cronograma. 

Tabla 2: Cronograma 

 

                Nota. Tabla 2. Cronograma de acción para la recolección y análisis de los datos. Fuente: 

elaboración propia. 

3.7 Análisis de datos 

Esta fase se desarrolló teniendo como soporte, la aplicación de forma virtual y 

mediante la utilización de la plataforma Class Room, de tres importantes instrumentos, a 

saber: La entrevista semiestructurada, aplicada a los docentes, el Test de Valoración de 

Procesos Metacognitivos, y la Prueba de Pensamiento Lógico (TOLT), aplicadas a los 

estudiantes. Lo anterior, posibilitó la elaboración de diferentes informes, cuadros y gráficas 

Fase 1. 

Consentimiento 

informado

Fase 2. Diseño de 

los instrumentos

Fase 3. Validación 

de instrumentos

Fase 4. Aplicación 

en campo

Fase 5. 

Sistematización de 

datos

Fase 6. Análisis y 

presentación de 

resultados

Semana 1: 

Septiembre 21 al 27 

Semana 2: 

Desde Septiembre 28 al 4 de 

Octubre

Semana 3: 

Octubre 5 al 11

Semana 4: 

Octubre 12 al 18

Semana 5: 

Octubre 19 al 25

Semana 6: 

Desde Octubre 26 al 1 de 

Noviembre

Semana 7: 

Noviembre 2 al 8

CRONOGRAMA
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estadísticas para los correspondientes análisis. Este proceso fue posible gracias a la 

funcionalidad de la aplicación Formularios de Google, que organizó y suministró la totalidad 

de los datos rigurosamente sistematizados en tablas de Excel, con diferentes categorías, 

subcategorías, procesos y demás clasificaciones y filtros, que permitieron analizar los 

resultados y establecer los hallazgos de manera muy precisa. Adicionalmente, se generaron 

las gráficas comparativas que permitieron un mayor análisis e interpretación de los resultados. 

El desarrollo del análisis de la información recaudada, se adelantó siguiendo los pasos 

que proponen Álvarez (2005); Miles y Huberman (1994); Rubin y Rubin (1995) como se citó 

en Fernández (2006): Paso 1. Obtención de la información: La información se recibió de los 

estudiantes y los docentes mediante la aplicación de los siguientes instrumentos principales: 

Test de valoración de procesos metacognitivos, Prueba de pensamiento lógico - TOLT, y 

entrevista semiestructurada. Paso 2. Recolección y organización de la información: Los 

participantes ingresaron sus datos y respuestas de manera digital, a través de la plataforma 

Class Room, y la aplicación Formularios. Paso 3. Clasificación de la información: En este 

paso, se asocia la información obtenida por categorías y subcategorías conceptuales con 

temáticas afines, predeterminadas por los autores, dentro de la investigación (Rubin y Rubin, 

1995, como se citó en Fernández, 2006). Paso 4. Integración de la información: Finalmente, 

los datos recaudados y procesados en los pasos anteriores, se relacionan según la 

fundamentación teórica de la investigación, con el propósito de generar una explicación 

integrada, del objeto de estudio (Fernández, 2006).  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos, proceso que se da 

en el marco de las categorías y subcategorías de investigación, las cuales se orientaron hacia el 

logro de los objetivos específicos y, por ende, al objetivo general de la investigación. Es 

importante recordar que, para el proceso de recolección de información, se partió de una 

revisión documental rigurosa con el propósito de identificar teorías, así como estrategias 

pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, que favorecieran el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva, luego se procedió a preparar los instrumentos 

principales que se aplicaron, tanto a estudiantes como a docentes, gracias a una adaptación en 

Formularios Google, y se establecieron mecanismos y canales comunicativos para su 

aplicación, para lo cual se empleó la plataforma de la Institución Educativa Cámara Junior de 

Armenia, más concretamente en la aplicación Google Drive.  

La misma herramienta Formularios Google permitió sistematizar en principio los datos 

suministrados por los estudiantes y docentes, arrojando una serie de resultados preliminares, 

tanto cuantitativos como cualitativos y que fueron exportados en tablas en Excel, para 

posteriormente ser organizados de acuerdo a las categorías y subcategorías de investigación. 

Así pues, y teniendo muy presente la metodología cualitativa de la investigación, se procedió a 

hacer la reducción de los datos preliminares hasta llegar a los hallazgos emergentes y finales, 

sobre los que se hizo un proceso juicioso de rotulación y jerarquización de los mismos. Luego, 

se procedió a la interpretación, análisis y descripción de los resultados que tomaron mayor 

relevancia, llevando a cabo un proceso de organización e interpretación de los datos recogidos, 

con el propósito de obtener significados y conclusiones (Spradley, 1980, p. 70). Cabe aclarar 
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que, aunque se hizo uso de la estadística descriptiva vinculando algunos procesos 

cuantitativos, esto no alteró en lo absoluto la naturaleza cualitativa del estudio ya que, los 

procesos cuantitativos fueron básicos y solamente se usaron para determinar la relevancia de 

los resultados; toda la interpretación se hizo de manera cualitativa, lo que, efectivamente, 

permitió dar correspondencia a los objetivos del estudio y respuesta a la pregunta problema. 

Después de superada la etapa técnica de sistematización y análisis, se procedió a la 

descripción en el documento de tesis de todos los resultados obtenidos en el marco de las 

categorías y subcategorías de investigación, haciendo uso de tablas y figuras descriptivas, así 

como texto en párrafos en el que se puede evidenciar un proceso de triangulación de los 

resultados más importantes con los referentes teóricos que orientaron el estudio.  

A continuación, se presenta el análisis de resultados en el marco de cada una de las 

categorías y subcategorías de investigación. 

4.1 Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, 

para el desarrollo de la capacidad metacognitiva 

Se considera que la mayor parte de las competencias asociadas con el aprendizaje de 

las matemáticas son de tipo metacognitivo, siendo la metacognición el conocimiento que cada 

individuo tiene de sus operaciones mentales (percepción, atención, memorización, lectura, 

escritura, comprensión, comunicación, entre otras). En la siguiente tabla se exponen las 

estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático que, según los 

resultados obtenidos a través de la revisión documental, favorecen el desarrollo de la 

capacidad metacognitiva en estos estudiantes objeto de estudio. 
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Tabla 3. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, para el desarrollo de 

la capacidad metacognitiva. 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, para el desarrollo de la capacidad 

metacognitiva. 

 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el desarrollo de la conciencia frente al 

aprendizaje. 

 

 

El pensamiento lógico desarrolla habilidad de conciencia metacognitiva en el estudiante: En este hallazgo, se destaca la 

importancia de que los docentes desarrollen acciones pedagógicas en las que, a través de ejercicios de abstracción y 

razonamiento lógico, los estudiantes activen procesos de reconocimiento consciente de sus formas de aprender a aprender. 

 

El pensamiento lógico matemático fortalece el control de la propia comprensión en el estudiante: Por su parte, en este 

hallazgo se pone en evidencia que los estudiantes demandan de acciones pedagógicas de sus docentes que los lleven a 

desarrollar con autonomía procesos de descubrimiento del conocimiento, esto por medio de ejercicios como, por ejemplo, 

secuencias lógicas y relaciones esquemáticas, ente otros. Los resultados permiten evidenciar que los estudiantes que poseen 

mayores habilidades lógico matemáticas, también tienen un mayor desarrollo de la comprensión de sí mismos. 

 

El pensamiento lógico matemático genera conciencia en el estudiante acerca de lo que conoce: Aquí, en este apartado, se 

destaca el hecho concreto de que la conciencia de los estudiantes respecto a su propio conocimiento se fortalece cuando estos 

se ven involucrados en actividades que requieren planeación y seguimiento. 

 

El pensamiento lógico matemático estimula el proceso de reflexión en los estudiantes, constituyéndose como tal en un acto de 

conciencia: Aquí se está mostrando un elemento fundamental para la construcción de conciencia como es la reflexión. Es 

claro que los estudiantes valoran los diálogos internos que se plantean entre ideas, experiencias, y teorías que ya conocían. En 

este sentido, se reconoce la necesidad de que los docentes implementen estrategias de aula en las que se estimule el 

pensamiento autónomo y la reflexión consciente a través de ejercicios de abstracción y comprensión a través de la 

decodificación de datos numéricos. 

 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol frente al aprendizaje 

 

 

Las actividades y ejercicios de planificación, o identificación de las etapas lógicas en la resolución de problemas 

matemáticos, permite a los estudiantes el fortalecimiento del autocontrol de su aprendizaje: El autocontrol se considera como 

la habilidad que es posible desarrollar en el estudiante, en la fase de planificación, para suprimir o cambiar las respuestas 

internas, que incluyen el impulso, la emoción, el pensamiento y el comportamiento, existentes en situaciones presentes, donde 

este pretende o aspira obtener beneficios para situaciones futuras, que pueden estar de acuerdo con preceptos sociales, 

principios o expectativas que la sociedad tiene sobre los individuos. 

 

El autocontrol del aprendizaje se favorece con la implementación de actividades en las que se hace establecimiento de 

jerarquías, categorías e integraciones para resolver problemas lógicos matemáticos: Es decir, en esta fase de supervisión, el 

estudiante desarrolla habilidades para, a partir de la disposición de diversas alternativas de solución a un determinado 

problema, elegir entre las que encuentre, la mejor de estas.  

 

El nivel de autocontrol es proporcional a la claridad, la clase de conocimientos, el grado de conciencia y la automatización 

de los procedimientos utilizados por los estudiantes en la resolución de problemas lógico matemáticos: El propósito en esta 

fase, es desarrollar habilidades en los estudiantes, para que después de ejecutar las fases de planificación y supervisión, 

puedan dar paso a la valoración de la alternativa de solución elegida y verificar la efectividad en la implementación de la 

misma. 

 

  

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el desarrollo de la capacidad de 

autorreflexión 
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El pensamiento lógico matemático fortalece la capacidad de autorreflexión y la estructuración del auto juicio, a partir de la 

autoevaluación de su trabajo: El docente puede contribuir significativamente en este proceso, al inicio de la actividad, 

orientando al alumno frente a cómo debe evaluar la tarea y como corregir los errores que se presentaron durante la ejecución 

de la actividad de aprendizaje, determinando lo que está bien o mal. 

 

En el proceso de auto juicio, que está inmerso en el pensamiento lógico matemático, el alumno identifica las causales del 

éxito o fracaso en la tarea, luego de desarrollar la auto evaluación, lo que conlleva a consolidar su capacidad auto reflexiva: 

Los docentes han implementado diversas estrategias para fortalecer esta capacidad en sus estudiantes, mediante actividades 

donde estos deben aplicar el auto juicio para establecer, desde su criterio, las causas por las cuales ellos han tenido éxito en 

una tarea o han fracasado en la misma. 

 

La capacidad de autorreflexión de los estudiantes, como proceso vinculado al pensamiento lógico matemático, está 

condicionada por el tipo de auto reacciones que ellos presentan frente a sus auto juicios, es decir, reacciones de auto 

satisfacción y/o afecto: En tal sentido, se hacen necesarias acciones pedagógicas que lleven a los estudiantes a la reflexión 

profunda sobre su propio proceso de aprendizaje a través de ejercicios de identificación, clasificación, comparación y relación, 

que les permitan deducir sus capacidades, debilidades y oportunidades de mejora.  

 

A partir de las reacciones afectivas y cognitivas producidas por los auto juicios, que surgen del pensamiento lógico 

matemático, en el alumno puede existir la voluntad para repetir la tarea o simplemente evitarla, consolidando el proceso de 

autorreflexión: Partiendo de las reacciones de auto satisfacción/afecto de los estudiantes, los docentes han implementado 

estrategias que buscan que cada vez menos estudiantes abandonen sus tareas, ante los fracasos en estas. En este sentido, se 

vincula un componente metacognitivo importante como lo es la motivación; es así que, los docentes encuentran en los 

recursos visuales creativos una posibilidad para cautivar a sus estudiantes; llevándolos de una forma lúdica y dinámica a 

desarrollar ejercicios de abstracción, comprensión y razonamiento mediante estructuras conceptuales que ellos pueden 

decodificar y que relación procesos reflexivos sobre sus logros en el aprendizaje. 

 

 

Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el desarrollo de la meta-atención y 

meta-memoria 

 

 

Las habilidades meta atencionales desarrolladas en los estudiantes, fortalecidas por el pensamiento lógico matemático, 

benefician los procesos metacognitivos: Es decir, aquellos estudiantes que identifican el momento en que se produce una 

distracción en una tarea, por ejemplo, por los estímulos visuales que se dan en su espacio de estudio, son conscientes de cómo 

afecta negativamente dicha distracción su aprendizaje y saben utilizar diversas estrategias para dominar la distracción, 

desarrollando mejor los procesos metacognitivos. Así pues, todo tipo de actividades y ejercicios que vinculen, por ejemplo, 

establecer el orden y sentido de las acciones, atención controlada; incluso distracción controlada, son realmente favorables al 

desarrollo de la capacidad de atención. 

 

Los alumnos que identifican las estrategias de memorización más adecuadas según la tarea, y hacen un uso de ellas, 

desarrollan un mayor nivel de conciencia metacognitiva: Es decir, cuando los docentes entrenan a sus alumnos en cada una de 

las estrategias de memorización y recuerdo, como procesos del pensamiento lógico matemático, logran que estos las dominen 

y puedan tomar decisiones acerca de cuál de ellas emplear, según la tarea o el contenido que deben aprender. 

 

Nota. Tabla 3. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, para el 

desarrollo de la capacidad metacognitiva. Fuente: elaboración propia. 

4.1.1. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático para el desarrollo de la conciencia frente al aprendizaje 

Es importante referir que la conciencia metacognitiva tiene que ver con el 

“conocimiento sobre el propio conocimiento”, lo que hace referencia al conocimiento del 

objeto de aprendizaje y de las estrategias necesarias para acceder a un conocimiento 
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específico, dentro de un contexto preciso (Veenman, 2011, pp. 197-198). Tanto el 

conocimiento metacognitivo como las estrategias metacognitivas, son fundamentales dentro de 

los procesos de resolución de problemas.  

Figura 1. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático 

para el desarrollo de la conciencia frente al aprendizaje 

 

 

 

 

 

Nota. Figura 1. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el 

desarrollo de la conciencia frente al aprendizaje. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 1, están representados los principales hallazgos efectuados en la revisión 

documental que se adelantó acerca de esta subcategoría, donde se evidencia que las estrategias 

pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, contribuyen de manera 

importante al desarrollo de habilidades de conciencia metacognitiva en los estudiantes, 

permitiéndoles ser más conscientes de sus formas de “aprender a aprender” y del sentido de lo 

que aprenden, lo que hace que se empoderen de manera activa de su aprendizaje y asuman un 

El pensamiento lógico desarrolla habilidad de conciencia metacognitiva en el estudiante 

El pensamiento lógico matemático fortalece el control de la propia comprensión en el estudiante 

El pensamiento lógico matemático genera conciencia en el estudiante acerca de lo que conoce 

El pensamiento lógico matemático estimula el proceso de reflexión en los estudiantes, constituyéndose como 

tal en un acto de conciencia 
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control estratégico sobre el mismo. Se confirma que dichas estrategias favorecen, además, la 

capacidad reflexiva sobre la manera en la que se aprende y los resultados que se obtienen.  

Así pues, en lo que tiene que ver con las acciones pedagógicas como tal, según los 

resultados en este trabajo de revisión documental, las que tomaron mayor relevancia son: 

realizar preguntas para indagar por los pre saberes de los estudiantes, y motivarlos para que en 

la clase siguiente lleven las respuestas a esas preguntas; enseñar a los estudiantes a 

descomponer en pasos lógicos y consecutivos la ejecución de la actividad; y presentar a los 

estudiantes varias alternativas para el acercamiento y comprensión de un tema, por ejemplo: 

vídeos, lecturas, preguntas desestabilizadoras. Se pudo evidenciar que este tipo de acciones 

pedagógicas los llevan a tener mayor conocimiento sobre el propio conocimiento (Veenman, 

2011, p. 197), contribuyendo a su desarrollo mental acerca de lo que sabe, cómo aprende y 

como toma el control de su aprendizaje (Monereo y Barberá, 2000). 

4.1.2. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático para el desarrollo de la capacidad de autocontrol frente al aprendizaje 

En la revisión documental se encontraron diversos autores, entre ellos Burón (1997) y 

González (1996); quienes afirman que cuando un individuo sabe qué sabe, esto le ayuda a 

evaluar lo que está aprendiendo. Es decir que, si mediante estrategias pedagógicas, el docente 

le ayuda al estudiante a comprender los elementos fundamentales que se requieren para dar 

solución a un problema de pensamiento lógico matemático, este desarrollará habilidades para 

ejercer el autocontrol de su aprendizaje. 

Figura 2. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático 

para el desarrollo de la capacidad de autocontrol frente al aprendizaje 
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Nota. Figura 2. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el 

desarrollo de la capacidad de autocontrol frente al aprendizaje. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 2, se representan todos los elementos que se dan, de acuerdo a la revisión 

documental, para el desarrollo del proceso metacognitivo de autocontrol en los estudiantes, 

que para el presente trabajo de investigación se constituye un tema de fundamental 

importancia, puesto que, como ya se ha explicado, hace referencia a la regulación activa, como 

estrategia pedagógica que realiza el docente con el estudiante en tres momentos: planificación, 

supervisión y evaluación (Poggioli, 1995).  

En este sentido, los resultados arrojados por la revisión documental, advierten de la 

importancia de desarrollar acciones pedagógicas como: enseñar a los estudiantes a organizar 

los espacios de estudio, teniendo disponibles las herramientas necesarias para la ejecución de 

la tarea; orientar a los estudiantes para que definan el tiempo que van a necesitar para 

desarrollar la tarea, incluyendo pausas activas; e incentivar a los estudiantes para que realicen 

Las actividades y ejercicios de planificación, o identificación de las etapas lógicas en la resolución de problemas 

matemáticos, permite a los estudiantes el fortalecimiento del autocontrol de su aprendizaje 

El autocontrol del aprendizaje se favorece con la implementación de actividades en las que se hace 

establecimiento de jerarquías, categorías e integraciones para resolver problemas lógicos matemáticos 

El nivel de autocontrol es proporcional a la claridad, la clase de conocimientos, el grado de conciencia y la 

automatización de los procedimientos utilizados por los estudiantes en la resolución de problemas lógico 

matemáticos 
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una autoevaluación, que tenga como propósito valorar la efectividad de las estrategias 

utilizadas. En este sentido, se obtuvo que todo tipo de actividades y ejercicios de planificación, 

o identificación de las etapas lógicas en la resolución de problemas matemáticos, permite a los 

estudiantes el fortalecimiento del autocontrol de su aprendizaje; también aquellas en las que se 

hace establecimiento de jerarquías, categorías e integraciones para resolver dichos problemas. 

Así pues, este tipo de actividades contribuyen al propósito fundamental de la metacognición, 

que es permitir que los estudiantes desarrollen competencias de autocontrol que les sean útiles 

frente a la solución de problemas (Monereo, 1994 y Valls, 1993, como se citó en Martí, 1999). 

4.1.3. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático para el desarrollo de la capacidad de autorreflexión 

Entendiendo que las atribuciones que establecen los estudiantes son explicaciones de 

los éxitos y fracasos en las tareas, estas activan emociones que pueden afectar las expectativas 

o influir en la motivación para la ejecución de futuras tareas, puesto que, si el resultado es 

opuesto al esperado, es decir negativo, o, por otra parte, positivo, el alumno hace atribuciones 

causales en donde trata de dar respuesta a la pregunta “¿Por qué ha sucedido esto?”. Estas 

preguntas implican asignar la responsabilidad del resultado a diferentes causas, tales como el 

nivel de destreza, empeño, casualidad, soporte de otras personas, supervisión, etc. (Weiner, 

1986). 

Figura 3. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el desarrollo de 

la capacidad de autorreflexión 
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Nota. Figura 3. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el 

desarrollo de la capacidad de autorreflexión. Fuente: elaboración propia. 

Se pudo establecer que la autorreflexión es un proceso riguroso y exigente, dado que se 

propone evidenciar el potencial que se encuentra dentro de cada estudiante. Aquí, mediante 

estrategias pedagógicas, el docente invita al alumno a reflexionar acerca de lo validos que son 

sus procesos y sobre si sus respuestas son correctas o no, con el objetivo de cuestionar el 

proceso en sí mismo, orientándolo hacia la autovaloración, que finalmente se materializa en el 

proceso de autorreflexión que construya el estudiante. En este sentido, como se puede apreciar 

en la figura 3, se destacan acciones pedagógicas como: promover espacios de dialogo para que 

los estudiantes socialicen sus experiencias, en relación con la ejecución de las tareas; y 

mediante preguntas orientadoras, llevar a los alumnos a la valoración del logro alcanzado en 

los objetivos propuestos. 

El pensamiento lógico matemático fortalece la capacidad de autorreflexión y la estructuración del auto juicio, a partir de la 

autoevaluación de su trabajo 

En el proceso de auto juicio, que está inmerso en el pensamiento lógico matemático, el alumno identifica las causales del 

éxito o fracaso en la tarea, luego de desarrollar la auto evaluación, lo que conlleva a consolidar su capacidad auto reflexiva 

La capacidad de autorreflexión de los estudiantes, como proceso vinculado al pensamiento lógico matemático, está 

condicionada por el tipo de auto reacciones que ellos presentan frente a sus auto juicios, es decir, reacciones de auto 

satisfacción y/o afecto 

A partir de las reacciones afectivas y cognitivas producidas por los auto juicios, que surgen del pensamiento lógico 

matemático, en el alumno puede existir la voluntad para repetir la tarea o simplemente evitarla, consolidando el proceso de 

autorreflexión 
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Los resultados permitieron reconocer que el pensamiento lógico matemático fortalece 

la capacidad de autorreflexión y la estructuración del auto juicio, a partir de la autoevaluación 

de su trabajo. Esto teniendo en cuenta que el auto juicio genera en los alumnos reacciones 

afectivas y cognitivas según la manera en que ellos se juzgan a sí mismos. Esto se define como 

auto satisfacción. (Zimmerman & Moylan, 2009). En este proceso, se pueden causar efectos 

positivos o negativos en la motivación que los estudiantes puedan tener para la realización de 

futuras tareas (Bandura, 1991; Pintrich, 2000). En el proceso de auto juicio, que está inmerso 

en el pensamiento lógico matemático, el alumno identifica las causales del éxito o fracaso en 

la tarea, luego de desarrollar la auto evaluación, lo que conlleva a consolidar su capacidad 

autorreflexiva. 

De otro modo, se obtuvo que la capacidad de autorreflexión de los estudiantes, como 

proceso vinculado al pensamiento lógico matemático, está condicionada por el tipo de auto 

reacciones que ellos presentan frente a sus auto juicios, es decir, reacciones de auto 

satisfacción y/o afecto. A partir de las reacciones afectivas y cognitivas producidas por los 

auto juicios, que surgen del pensamiento lógico matemático, en el alumno puede existir la 

voluntad para repetir la tarea o simplemente evitarla, consolidando el proceso de 

autorreflexión. De la reflexión pueden también surgir inferencias defensivas en las cuales el 

estudiante intentará no realizar la tarea, con el fin de evitar otro fracaso (Wolters, 2003a, 

2003b). 



 

    65   
 

 

4.1.4.  Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico 

matemático para el desarrollo de la meta-atención y meta-memoria   

A medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad, van teniendo un rol más 

activo en el manejo y control de su atención, habilidades que le permite ajustarla a las 

exigencias que presentan las diferentes actividades de aprendizaje que enfrentan, por lo tanto, 

logran hacerse menos sensibles a las distracciones, su exploración a través de la vista y el tacto 

tiene mayor orden y sistematicidad y diferencian características de los estímulos (Mayor, 

Suengas y González, 1993). 

Figura 4. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático 

para el desarrollo de la meta-atención y meta-memoria           

         

 

 

 

 

Nota. Figura 4. Estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático para el 

desarrollo de la meta-atención y meta-memoria. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados permitieron ver que las estrategias pedagógicas fundamentadas en el 

pensamiento lógico matemático para el desarrollo de la meta-atención y meta-memoria, son 

muy importantes para la comprensión, adquisición y conservación de nuevos aprendizajes. Lo 

Las habilidades meta atencionales desarrolladas en los estudiantes, fortalecidas por el pensamiento lógico 

matemático, benefician los procesos metacognitivos 

Los alumnos que identifican las estrategias de memorización más adecuadas según la tarea, y hacen un uso de 

ellas, desarrollan un mayor nivel de conciencia metacognitiva 
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anterior se puede fortalecer mediante estrategias pedagógicas implementadas por los docentes, 

para que sus estudiantes puedan conocer cómo funcionan las variables que afectan su atención 

(meta-atención), cómo funciona su propia memoria (meta-memoria), y puedan llegar a ser 

conscientes de sus capacidades y limitaciones memorísticas. Según los resultados, para 

fortalecer estos procesos, el maestro tiene la posibilidad de realizar las siguientes acciones 

pedagógicas: enseñar a los estudiantes a elaborar mapas conceptuales, mentefactos, 

flujogramas, resúmenes, entre otros; realizar actividades lúdicas donde los estudiantes deban 

vincular conocimientos anteriores con nuevos aprendizajes; y desarrollar actividades con los 

estudiantes que impliquen la extracción selectiva de información del entorno, necesaria para 

resolver un problema planteado. 

En relación a lo anterior, las habilidades meta atencionales desarrolladas en los 

estudiantes, fortalecidas por el pensamiento lógico matemático, benefician los procesos 

metacognitivos. Esto ya que pueden identificar de manera los distractores, lo que les permite 

desarrollar acciones estratégicas para dominarlos. Se obtuvo que, todo tipo de actividades y 

ejercicios que vinculen, por ejemplo, establecer el orden y sentido de las acciones, atención 

controlada, incluso distracción controlada, son realmente favorables al desarrollo de la 

capacidad de atención. De otro modo, los estudiantes que identifican las estrategias de 

memorización más adecuadas según la tarea, y hacen un uso de ellas, desarrollan un mayor 

nivel de conciencia metacognitiva; esto a razón de que reconocen el funcionamiento de sus 

estructuras cognitivas en cuanto a la fijación y retención de la información. Lo anterior se 

soporta desde Flavell y Wellman (1977), cuando afirman que la meta memoria es el 

conocimiento que el estudiante tiene sobre su propia memoria, vinculando procesos como: 
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observación, registro, codificación, almacenamiento y recuperación de los contenidos 

aprendidos. 

4.2. Procesos metacognitivos. 

Los procesos metacognitivos hacen referencia al conocimiento que cada persona tiene 

referente a sus procesos y productos cognitivos, y además a la supervisión activa, regulación y 

organización de dichos procesos (Flavell, 1976, p. 232). El estudiante realiza procesos 

metacognitivos cuando toma conciencia de la dificultad o facilidad que tiene para aprender 

uno u otro tema, cuando tiene el autocontrol sobre la tarea que está realizando, en donde 

verifica un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho. Además, realiza procesos 

metacognitivos de autorreflexión cuando es consiente que es necesario examinar todas las 

alternativas de solución para decidir cuál es la mejor.  

A continuación, se analizan los resultados que surgieron de la entrevista 

semiestructurada aplicada al grupo de docentes, y que tienen que ver con los procesos 

metacognitivos que se evidencian en estos estudiantes objeto de estudio. 

Tabla 4. Procesos metacognitivos 

 

Procesos metacognitivos 

 

 

Procesos de conciencia 

 

 

Algunos estudiantes evidencian conciencia de la manera como se da su proceso de aprendizaje: Los docentes de las áreas de 

matemáticas y ciencias naturales coinciden en que, cuando los estudiantes aplican estrategias metacognitivas en las 

actividades propuestas, pueden identificar sus logros y debilidades en el proceso de aprendizaje.  

 

Aquellos estudiantes que tienen conciencia de su proceso de aprendizaje, encuentran menos dificultades en las actividades 

académicas que implican la observación e interpretación de manera abstracta, de los fenómenos naturales: Los docentes 

manifiestan que cuando los estudiantes son más conscientes de la manera cómo aprenden, esto incide directamente y de forma 

positiva en la calidad de sus tareas y en la consolidación de sus aprendizajes. 
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Los distractores tecnológicos pueden interferir en el proceso de conciencia del aprendizaje de los estudiantes, es decir, sobre 

lo que él sabe y cómo lo aprende; Es claro para los profesores de los grados séptimo y décimo, que algunos de los jóvenes han 

desarrollado habilidades para el manejo y control de dichos distractores, lo que les permite centrar su atención en las tareas. 

 

 

Procesos de autocontrol 

 

 

Entre los elementos que más afectan a los estudiantes en su proceso de autocontrol se encuentran los medios de 

comunicación: Los docentes hacen especial referencia que aquellos alumnos que ejercen mayor control sobre el uso de los 

dispositivos móviles, equipos de computación, redes sociales y video juegos, están más motivados por el aprendizaje, 

presentan mejor desempeño escolar y social, y son más asertivos en la resolución de problemas, 

  

La apropiación de técnicas de estudio favorece el acceso a la información: Desde la opinión expresada por los docentes, se 

encontró que aquellos estudiantes que conocen la forma de organizar su ambiente de estudio o trabajo de manera favorable y 

han desarrollado habilidades para acceder, organizar y aprovechar la información mediante la utilización de herramientas 

como los mapas mentales, mentefactos conceptuales, entre otros, evidencia mejor desempeño escolar. 

 

La familia y la escuela que se preocupa por la formación de hábitos de estudio y aprovechamiento del tiempo libre, inciden 

positivamente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes: Este es otro de los hallazgos significativos logrado en 

perspectiva de los profesores en esta subcategoría de autocontrol, que hace alusión a la importancia que se promuevan a 

temprana edad en los estudiantes, el establecimiento de horarios, la adquisición de hábitos de estudio y el aprovechamiento del 

tiempo libre, contribuyen a futuro con la realización de su proyecto de vida. 

 

 

Procesos de autorreflexión 

 

 

Para los docentes, los procesos de autorreflexión son evidentes en los estudiantes cuando se enfrentan a la autoevaluación de 

manera consiente: Dado que la institución educativa ha implementado dentro de su proceso de evaluación, la autoevaluación 

como un mecanismo que lleva al estudiante a tomar conciencia frente a su aprendizaje y su responsabilidad en el mismo, este 

cuenta con un componente afectivo que le ofrece la oportunidad de reflexionar en torno a su desempeño y logros. 

 

Los estudiantes participan en procesos de autorreflexión cuando consultan con sus docentes las dudas, corrigen errores y 

solicitan una segunda oportunidad para demostrar lo que han aprendido: Los profesores manifiestan que, en este proceso, la 

participación de los estudiantes de una forma autónoma posibilita la adquisición a de conocimientos, ya que, partiendo de sus 

errores, buscan la correcta elaboración de sus tareas garantizando un adecuado aprendizaje. 

 

 

Procesos de meta-atención y meta-memoria 

 

 

Los docentes aplican diversas estrategias para desarrollar procesos de meta atención en los estudiantes: Algunos docentes 

manifestaron que han aplicado diversas estrategias para fortalecer procesos de atención en los estudiantes entre los cuales cabe 

destacar la eliminación de elementos distractores, focalización visual y auditiva, preparación y presentación de los temas a 

tratar, construcción de preguntas orientadoras que generan disonancia cognitiva, entre otras estrategias meta atencionales. 

 

Los docentes aplican diversas estrategias para desarrollar procesos de meta memoria en los estudiantes: Entre las estrategias 

para fortalecer procesos de meta memoria que los profesores han referido, se destacan: la relación de las temáticas a tratar con 

historietas, cuentos y situaciones de su vida cotidiana, mediante la utilización de ejemplos de misma, relacionándolos con los 

temas a enseñar o el aprendizaje como tal y refuerzo con lecturas y videos que generen recordación a largo plazo. 

 

Nota. Tabla 4. Procesos metacognitivos. Fuente: elaboración propia. 
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4.2.1. Procesos de conciencia 

Los procesos de conciencia a que hace referencia esta subcategoría, tienen que ver con 

el conocimiento que posee el estudiante acerca de sus procesos mentales, además de la 

conciencia acerca de lo que sabe y sobre cómo se desarrolla su propio proceso de aprendizaje 

(Monereo y Barberá, 2000). 

Figura 5. Procesos de conciencia 

 

Nota. Figura 5. Procesos de conciencia. Fuente: elaboración propia. 

La información que muestra la perspectiva de los docentes sobre los procesos de 

conciencia metacognitiva en los estudiantes objeto de estudio, y que se logró a través de la 

entrevista semiestructurada, permite evidenciar que los procesos de este tipo más relevantes en 

la población objeto de estudio, tienen que ver, en primer lugar, con la identificación de los 

logros y también de las debilidades que se presentan en su aprendizaje; esto muestra que 

conocen en general las causas y los efectos de sus acciones al enfrentar todos los procesos para 

adquirir sus conocimientos, y que son conscientes de que el éxito o el fracaso escolar está en 
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gran parte en sus manos. En segundo lugar, los resultados advierten que, a mayor conciencia 

sobre las formas de “aprender a aprender”, mayor es la calidad de sus aprendizajes. En este 

sentido, los docentes plantean que hay algunos estudiantes que han desarrollado 

adecuadamente el conocimiento sobre sí mismos, sobre sus propias capacidades y los procesos 

cognitivos, motivacionales y afectivos que se suceden dentro de ellos, lo que se considera 

como un aspecto fundamental para la consolidación de la metacognición y de un buen 

desempeño académico (Monereo y Barberá, 2000). 

En tercer lugar, cobró relevancia en los resultados el tema tecnológico, encontrándose 

que los estudiantes reconocen la importancia de hacer uso de los recursos TIC, sabiendo 

diferenciar su uso potencial para el aprendizaje, de otros usos no tan productivos. Al respecto, 

se destaca que algunos de los estudiantes han desarrollado su conocimiento condicional, es 

decir, las habilidades metacognitivas que les permitan manejar y controlar los distractores 

tecnológicos a que se enfrentan en su proceso de aprendizaje, y que están relacionados con el 

auge de las redes sociales y la Internet, lo que se ve reflejado en la calidad de su desempeño 

escolar. Frente al uso de este tipo de recursos, es importante referir que, el estudiante desde su 

conocimiento condicional, tiene la posibilidad de saber del por qué y para qué de este tipo de 

herramientas tecnológicas (Schaw y Moshman, 1995). 

Para finalizar en esta subcategoría, cabe mencionar que, desde el sentir de los docentes, 

un buen número de estudiantes desarrolla un nivel importante de conciencia sobre su 

aprendizaje, especialmente en aquellas tareas que involucran actividades técnicas, de 

interpretación y de seguimiento de instrucciones. En consecuencia, a largo plazo se estará 

fortaleciendo de forma directa la consolidación del aprendizaje autónomo (Flavell & Wellman 

1975). En este sentido, y con el propósito de potenciar más los procesos metacognitivos de 
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conciencia en ellos, los resultados evidencian la importancia de desarrollar acciones 

pedagógicas como: incentivar a los estudiantes a elaborar listas de chequeo para verificar la 

forma como se está adelantando su tarea; también, motivarlos para que identifiquen las 

fortalezas y debilidades en el desarrollo de sus actividades, y la relación que tienen sus 

resultados con su accionar al enfrentarse al proceso de aprendizaje. 

4.2.2. Procesos de autocontrol 

Estos procesos están estrechamente relacionados con la motivación, es decir las formas 

de proceder frente a la solución de problemas y el establecimiento de metas en el proceso de 

aprendizaje. En términos generales, el autocontrol tiene que ver con habilidades 

metacognitivas para tener dominio sobre sí mismo al enfrentar los procesos de aprendizaje. 

Figura 6. Procesos de autocontrol 

 

Nota. Figura 6. Procesos de autocontrol. Fuente: elaboración propia. 

En relación a los hallazgos sobre estos procesos, es importante destacar la importancia 

que los docentes atribuyen a la necesidad de fortalecer la motivación en los estudiantes, para 
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que no se dejen influenciar de las redes sociales y que se centren en sus objetivos de 

aprendizaje, es decir, implementar estrategias específicas que favorezcan el alcance de los 

mismos. En tal sentido, y como se muestra en la figura 6, desde el sentir de los docentes se 

deben ejecutar acciones que lleven a los estudiantes a desarrollar capacidades de gestión del 

tiempo, para que tengan un buen control, distribución y uso óptimo del mismo cuando se 

enfrentas a sus actividades académicas (Dembo & Seli, 2008; Zimmerman, Bonner, & 

Kovach, 1996).  

Otro hallazgo relevante hace referencia a la concentración de los estudiantes. Al 

respecto, los refieren que, al implementar estrategias específicas de control del entorno de 

trabajo en los estudiantes, y al orientarlos en técnicas de estudio, se les posibilita acceder 

ágilmente a la información y eliminar distractores (Corno, 2001). A este hallazgo se suma otro 

también relevante, y tiene que ver con la capacidad de auto instrucción. En tal sentido, los 

profesores señalan que en general, estos estudiantes objeto de estudio desarrollan hábitos de 

estudio, aprovechan el tiempo libre y desarrollo de habilidades para darse órdenes a sí mismos 

o instrucciones para alcanzar sus metas de aprendizaje (Schunk, 1982).  

Todo lo anterior es relevante en el desarrollo de la investigación, porque son factores 

que inciden directamente sobre la habilidad para la resolución de problemas del contexto 

social de los estudiantes. Según los resultados, los maestros consideran muy necesarias 

acciones pedagógicas como: orientar a los alumnos en el sentido de que reconozcan cuales son 

los factores que afectan la atención y concentración durante el desarrollo de sus tareas, e 

implementar estrategias que les permitan controlarlos; realizar talleres de técnica de estudio 

para que los alumnos puedan escoger aquella que más se ajuste a su manera de obtener el 
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aprendizaje; y utilizar en las clases, diversos métodos para recolección y organización de la 

información, como resúmenes, mentefactos conceptuales, mapas mentales, entre otros.  

4.2.3. Procesos de autorreflexión. 

El auto juicio y la auto reacción son dos componentes del proceso metacognitivo de 

autorreflexión. En el primero el estudiante se autoevalúa, emitiendo explicaciones sobre los 

éxitos o fracasos de su tarea; en el segundo, contesta desde su emoción y su razón, 

manifestando desde su autosatisfacción, produciendo respuestas de adaptación o defensa 

(Zimmerman, 2016). 

Figura 7. Procesos de autorreflexión 

 

Nota. Figura 7. Procesos de autorreflexión. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la figura 7, el primer hallazgo está asociado con el proceso 

metacognitivo de auto juicio. Los profesores establecieron que aquellos estudiantes que 

presentan sus auto evaluaciones de manera consciente, son más responsables y están más 

comprometidos con su aprendizaje, además constantemente reflexionan sobre sus logros y 

desempeños. Todo esto es facilitado por la institución educativa, mediante la adopción de 

instrumentos que han diseñado para los alumnos, contribuyendo con la autorreflexión de estos 

frente al control de su aprendizaje. 
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El segundo hallazgo está vinculado con la autonomía, como un proceso de auto 

reacción, que tiene que ver con las respuestas desde el afecto y la cognición originados en los 

auto juicios. En este sentido, los docentes manifestaron que cuando los estudiantes participan 

autónomamente en la valoración de su desempeño, se facilita la adquisición de los 

conocimientos, dado que, a partir de sus equívocos o aciertos, se fortalece su voluntad para 

continuar con la tarea (Zimmerman, 2016). El proceso anterior es de vital importancia en la 

presente investigación por cuanto si se desarrollan habilidades de autorreflexión, los alumnos 

en su mayoría mejoraran los resultados esperados. Según los docentes, aquí, es posible llevar a 

cabo algunas acciones pedagógicas, a saber: realizar actividades de autoevaluación a través de 

preguntas orientadoras que le permitan al estudiante reflexionar frente al alcance de sus 

logros; y elaborar con los estudiantes, listas de estrategias empleadas por ello en la ejecución 

de sus tareas, y ponerlas en orden de efectividad. 

4.2.4. Procesos de meta-atención y meta-memoria. 

Las habilidades metacognitivas deben estar acordes con los retos actuales, por lo tanto, 

los estudiantes deben apropiarse de procesos que les permitan autoevaluarse, hacer los ajustes 

y autorregularse adecuadamente en su aprendizaje (Soto 2003). De acuerdo con esto, se 

clasifican en dos grupos: meta memoria, que como ya se dijo anteriormente, se trata de 

conocer los procesos que registran, almacenan y recuperan los elementos que estructuran la 

memoria Martí (2003); y meta atención, que se trata de conocer la comprensión propia, el 

proceso mental necesario para comprender, es decir, qué significa comprender, qué se debe 

hacer para comprender y cómo establecer diferencias entre la memorización, la comprensión, 

el razonamiento, la deducción, la evocación y la imaginación (Man, 2006). 
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Figura 8.  Procesos de meta - atención y meta - memoria 

 

Nota. Figura 8. Procesos de meta – atención y meta – memoria. Fuente: elaboración propia. 

Para el desarrollo de habilidades en esta subcategoría, relacionada con la concentración 

y la evocación, se encontró que los docentes implementan estrategias tendientes a fortalecer 

los procesos de meta-atención y de meta-memoria en los estudiantes, los cuales están 

profundamente relacionados con este trabajo, porque como se observa en la figura 8, cuando el 

estudiante desarrolla habilidades en el pensamiento lógico matemático, fortalece sus 

competencias metacognitivas que generan condiciones propicias para mejorar la asertividad en 

las soluciones a problemas del contexto. Finalmente, con el fin de potenciar los procesos de 

meta atención y meta memoria, los maestros consideran importante: establecer rutinas o 

protocolos que le permitan al estudiante identificar en qué momento de la clase se encuentra, 

lo que le permite mantener muy activa su atención y su capacidad de almacenamiento y 

recuperación de la información (Martí (2003); y activar el sistema afectivo del estudiante ante 

del inicio de la clase indicándole la utilidad de lo que está aprendiendo y su aplicación en el 

contexto permitan autoevaluarse, hacer los ajustes y autorregularse adecuadamente en su 

aprendizaje. 
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4.3 Capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

Las capacidades que tienen los estudiantes frente a la resolución de problemas están 

basadas en el desarrollo de construcciones mentales previas, adquiridas a través de sus 

acciones, experiencias y relaciones con el medio. Cuando el estudiante construye estas 

estructuras, también construye el significado de las mismas (García, 2003). A continuación, se 

analizan los resultados para esta subcategoría de investigación. 

Tabla 5. Capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social 

 

Capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social – 

Test MAI 

 

 

Capacidad de conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. 

 

 

Cuando un estudiante se enfrenta a la resolución de un problema, explora diferentes formas de abordarlo: Para la pregunta 

01, un número significativo de estudiantes afirmaron que cuando deben resolver un problema, tienen en cuenta varias 

alternativas de solución, para finalmente elegir una de estas. En este apartado, cuando un estudiante supervisa el proceso a 

realizar con respecto al cumplimiento de la meta propuesta, en este caso de su proceso de aprendizaje, afirmamos que se 

realiza un proceso consciente de monitoreo. 

 

Al estudiar un tema los estudiantes son conscientes de la comprensión o no de este: En la respuesta a la pregunta 04, un alto 

porcentaje de estudiantes expresaron que después de estudiar un tema, tienen claro saber de qué se trata el asunto, o si por el 

contrario no quedan con la claridad suficiente frente al mismo. Este componente corresponde al proceso de conocimiento 

declarativo que contribuye al desarrollo de destrezas para la resolución de problemas. 

 

Los estudiantes son conscientes de tener mejores logros en sus aprendizajes cuando están motivados por estos: En las 

respuestas a la pregunta 06, los estudiantes manifestaron en su gran mayoría, estar de acuerdo con ser conscientes de que 

cuando están interesados en un tema específico, aprenden más. Al igual que en el hallazgo anterior, aquí se está recabando 

información sobre el conocimiento declarativo. 

 

 

Capacidad de autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. 

 

 

Los alumnos utilizan regularmente las estrategias que ya conocen y les han sido útiles en su aprendizaje: En las respuestas a 

las preguntas 7 y 10, se ha encontrado coincidencia en el porcentaje de alumnos que afirman tener claridad acerca de los 

métodos que utilizan y que con anterioridad les ha servido para dar respuesta a problemas de su contexto social, evidenciando 

capacidad metacognitiva de autocontrol. 

 

Cuando un estudiante se enfrenta a información significativa, hace una pausa en su proceso de aprendizaje para poder 

asimilarla: En la respuesta a la pregunta 9, se evidencia cómo este proceso de autocontrol es llevado a cabo por la mayoría de 

los estudiantes. Para este estudio se considera un hallazgo muy importante, puesto que conlleva a los estudiantes a organizar 
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sus actividades y tareas con enfoque hacia la meta de aprendizaje, para lo cual deberán detenerse a considerar la información 

relevante y tenerla en cuenta en la solución de problemas. 

 

Antes de comenzar a realizar una actividad de aprendizaje, los alumnos leen con detenimiento las instrucciones: Con respecto 

a lo que contestaron los jóvenes en la pregunta 12, fue completamente evidente que, en su gran mayoría, leen con mucho 

cuidado las indicaciones que se presentan para el desarrollo de las tareas, incluyendo la resolución de situaciones problema. 

 

 

Capacidad de autorreflexión y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. 

 

 

Se alcanzan mejores aprendizajes cuando un estudiante tiene pre saberes sobre algún tema de estudio: En este hallazgo se 

constata, mediante las respuestas que un alto número de estudiantes dieron a la pregunta 13, que la conexión que hacen entre 

los conocimientos previos y los nuevos, redunda en el fortalecimiento del auto juicio, porque les permite a los estudiantes 

valorar los conocimientos, compararlos y tomar decisiones sobre estos, incluyendo las alternativas de solución que pueda 

presentar a diferentes problemas. 

 

En el caso de no entender un tema, o sentirse desorientados frente al mismo, los estudiantes acuden al proceso de 

depuración: En este caso específico, los estudiantes respondieron de manera mayoritaria en las preguntas 15 y 18 estar de 

acuerdo en que, al presentar dificultad para la comprensión de un tema, o sentirse desorientado, releen el material, o solicitan 

ayuda a otras personas que les puedan mostrar alternativas de solución sobre el asunto de estudio. Este proceso se denomina 

de depuración. 

 

Los estudiantes planifican al elegir la mejor estrategia para solucionar un problema: Las respuestas presentadas por los 

estudiantes a la pregunta 17, estuvieron de acuerdo con que para ellos la escogencia de alternativas de solución de los 

problemas se debe efectuar antes de abordarlo. Este proceso se denomina de planificación, el cual hace parte de la sub 

categoría de auto reacción. 

 

 

Capacidad de meta-atención y meta-memoria y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social. 

 

 

Cuando los estudiantes están desarrollando una actividad de aprendizaje, realizan pausas para corroborar lo que han 

comprendido: En este hallazgo, un número importante de estudiantes respondieron a la pregunta 20 que ellos realizan el 

proceso metacognitivo de monitoreo, consistente en detener la tarea con el propósito de evaluar el nivel de comprensión del 

conocimiento que han adquirido durante la misma. El proceso de monitoreo, hace parte de la categoría metacognitiva de meta-

atención, meta-memoria. 

 

En la realización de las tareas de aprendizaje, los estudiantes le dan importancia a la utilización de ayudas visuales, 

comprenden mejor los temas que están estudiando: En las respuestas a la pregunta 21, el hallazgo consistió en para algunos 

estudiantes, es relevante construir gráficos y esquemas que les permiten comprender los temas que están estudiando. Este 

proceso de la categoría de Meta-atención, es el de organización, y consiste en que el estudiante logra ordenar sus tareas 

alrededor de un objetivo de aprendizaje. 

 

Uno pocos estudiantes escriben resúmenes sobre el contenido de los temas que están aprendiendo: Este tercer hallazgo, que 

se extrae de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 24, muestra que, para algunos de los jóvenes encuestados, elaborar 

resúmenes acerca de los temas que están estudiando es una técnica de estudio utilizada con frecuencia. Este proceso constituye 

un elemento de la evaluación, dentro de la subcategoría de meta-memoria. 

 

 

Tabla 5. Capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social 
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4.3.1. Capacidad de conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución 

de problemas propios del contexto social 

La conciencia es la habilidad metacognitiva que posee un estudiante para resolver 

problemas produciendo procesos que se desarrollan automáticamente, a través de rutinas, 

siguiendo un cronograma para la realización de la actividad, utilizando cada vez más, distintas 

maneras para hacerlo con efectividad, lo cual permite reflexionar sobre las mismas y evaluar 

sus procesos; así este entiende la ruta que utilizó para alcanzar su aprendizaje (Brown, 1975). 

Figura 9. Capacidad de conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 9. Análisis de las preguntas relacionadas con la capacidad de conciencia y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 

La figura 9, en las respuestas a la pregunta 01, se evidencia que los estudiantes realizan 

procesos conscientes de monitoreo, puesto que, la gran mayoría afirman estar de acuerdo en 

buscar alternativas de solución antes de dar respuesta a un problema, entre tanto, en la 

pregunta 04, que hace referencia a la conciencia sobre la comprensión o no de un tema, 

también un gran número de estudiantes respondieron positivamente, corroborando que hay un 
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alto índice de la conciencia metacognitiva en sus procesos de aprendizaje, lo que permite 

tengan la capacidad de reconocer sus propios procesos inconscientes conscientes, analizarlos y 

evaluarlos (Brown, 1975). Todos estos procesos son fundamentales en la resolución de 

problemas, puesto que, cuando el estudiante tiene conciencia sobre su aprendizaje, la tendrá 

también para conocer las estructuras que configuran las problemáticas de su entorno social; 

esas mismas formas de aprender a aprender pueden ser aplicadas en los procesos de 

problematización y resolución en el marco de las temáticas del contexto; de hecho, pueden 

trascender a acciones concretas en el entorno real, dimensionando la importancia de sus 

aprendizajes para la sociedad del conocimiento y para su contexto social y ambiental  (Tobón, 

et al., 2015).  

4.3.2. Capacidad de autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución 

de problemas propios del contexto social 

Narvaja (1998), refiere que las habilidades metacognitivas se reúnen en una serie de 

acciones que permiten anticipar las consecuencias que tienen los hechos. En tal sentido, a 

continuación, se analizan los resultados en relación a la capacidad de autocontrol y desarrollo 

de capacidades para resolver situaciones problemas del entorno. 
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Figura 10. Capacidad de autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 10. Análisis de las preguntas que tienen que ver con la capacidad de autocontrol y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 10, las estadísticas correspondientes a las 

preguntas 07 y 10, y se destaca la relevancia que los estudiantes le dan a la utilización de las 

estrategias metacognitivas relacionadas con el autocontrol, como la planificación la 

supervisión y la evaluación, haciendo referencia a los métodos que han empleado en la 

ejecución de algunas tareas y a la conciencia frente a las estrategias utilizadas, comprendiendo 

sus propios procesos y resultados de aprendizaje (Flavell, 1976). Otro hallazgo que tuvo 

trascendencia en el análisis tiene que ver con que los alumnos se detienen al encontrar 

información importante con el propósito de comprenderla, ya que esto último contribuye de 

manera positiva en el autocontrol que el estudiante tiene de su aprendizaje. En tal sentido, es 
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preciso mencionar que cada vez más, se ha ido atribuyendo un papel más importante a la 

conciencia que tiene el estudiante y al control que este ejerce sobre su propio aprendizaje 

(Glaser, 1994). Y en cuanto las respuestas a la pregunta número 12 se halló que un alto 

porcentaje de estudiantes leen detenidamente las instrucciones al inicio de una tarea, siendo 

esta una estrategia que aporta de manera directa a la habilidad de resolver problemas del 

contexto. 

Se pudo establecer que todas estas capacidades que le permiten al estudiante 

enfrentarse con determinación y con empoderamiento estratégico tomando el control de su 

propio proceso de aprendizaje, contribuyen a que tenga una mayor comprensión de las 

maneras de enfrentar temáticas relacionadas con las complejidades del entorno social, 

asimilándolas y generando alternativas para dar solución a las problemáticas que hay de fondo. 

El grado de conciencia en el aprendizaje de este tipo de temas, trasciende a su entorno social, 

pues reconoce su verdadero sentido y se motiva a problematizar y a encaminarse en la 

búsqueda de soluciones. 

4.3.3. Capacidad de autorreflexión y desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas propios del contexto social 

La capacidad metacognitiva se puede evidenciar tanto en la regulación y conocimiento 

de los procesos metacognitivos (Brown, 1987), como en la habilidad que adquiere el 

estudiante para anticipar, verificar, dirigir y corroborar las realidades internas y externas. Así 

mismo, estos procesos están relacionados con la autoevaluación y autorreflexión como 

elementos del autocontrol (Labarrere, 1994).  
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Figura 11. Preguntas relacionadas con la capacidad de autorreflexión 

Nota. Figura 11. Análisis de las preguntas que tienen que ver con la capacidad de autorreflexión y el 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración 

propia. 

Concretamente en las respuestas a la pregunta 13, que la gran mayoría respondieron 

estar de acuerdo en que cuando ellos cuentan con saberes previos acerca de un tema, obtienen 

aprendizajes de mejor calidad. El proceso mencionado se llama conocimiento condicionado, 

que consiste en tener claro, cómo y en qué momento se deben utilizar estrategias 

metacognitivas. Además, otro hallazgo que reviste importancia, es el reflejado en las 

respuestas a las preguntas 15 y 18, donde una gran mayoría de los estudiantes ratificaron que 

se valen de diversas estrategias cuando no han comprendido un tema, o se sienten confundidos 

frente al mismo. En estas estrategias se destacan las auto instrucciones, creación de imágenes 

mentales, manejo del tiempo y dominio del ambiente de trabajo; y en las motivacionales, se 

distinguen dos: incentivar su propio interés y pensar en las auto consecuencias (Zimmerman, 

2016). 
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Y para finalizar, en esta subcategoría se obtuvieron evidencias en las cuales los 

alumnos manifestaron que, al enfrentarse a la resolución de problemas, contemplan varios 

caminos para solucionarlos, y de estos escogen el que, según su criterio, es el más adecuado. 

Para esta tesis, considerando el anterior contexto, es importante establecer la incidencia del 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades metacognitivas, que permitirán a los estudiantes 

ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje, para que les sea útil en la resolución de 

problemas propios y del contexto. 

Todo lo anterior, permite ver la importancia de la autorreflexión sobre el aprendizaje, 

pues permite el desarrollo de capacidades de reconocimiento objetivo de debilidades, 

fortalezas y potencialidades, todo en un nivel de conciencia en el que el estudiante reconoce y 

valora sus logros en relación con sus acciones. Esta capacidad de valoración objetiva puede 

llevarlo al desarrollo de introspecciones más profundas sobre las temáticas que vinculan 

problemáticas propias del contexto social, y puede establecer relaciones más claras con las 

realidades de su entorno y con su papel como sujeto activo en la construcción social. 

4.3.4. Capacidad de meta-atención y meta-memoria y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto social 

En esta cuarta subcategoría, se tuvo en cuenta lo que el estudiante conoce acerca del 

funcionamiento de la atención y de los factores que pueden modificarla y controlarla. 

Respecto a la Meta-atención, según Carrasco (1997) como se citó en Sandoval (2005), se 

plantea que esta incluye el conocimiento de los procesos inherentes al hecho de atender, entre 

los cuales están: lo que se debe atender, las operaciones mentales que implican la atención, las 

estrategias para evitar las distracciones, tanto internas como externas. Ahora, en cuanto a la 
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meta-memoria se refiere según (Ochoa, Aragón, y Caicedo, 2005), al conocimiento del 

funcionamiento de la memoria, a la supervisión y la autoeficacia para recuperar la información 

almacenada. 

Figura 12. Capacidad de meta-atención y meta-memoria y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 12. Análisis de las preguntas que tienen que ver con la capacidad meta-atención y meta - 

memora desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: 

elaboración propia. 

Al observar la figura 12 correspondiente a la pregunta 20, se destacó el hecho que un 

alto porcentaje de estudiantes constatan su capacidad de meta-atención, sin embargo, poca 

capacidad de meta-memoria, ya que realizan pausas a fin de verificar si están entendiendo. De 

igual manera cabe resaltar que otro hallazgo notable, consistió en que la gran mayoría de los 

estudiantes poco emplean gráficos, esquemas y resúmenes, como herramientas de apoyo en su 

proceso de aprendizaje, que se pueden observar en las respuestas a las preguntas 21 y 24; esto 
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contribuye a que tengan un control consciente y voluntario sobre su proceso atencional en las 

tareas que están realizando (Vallés, 2002).  Finalmente, en las respuestas a la pregunta 25, se 

encontró otro hallazgo, consistente en que muchos estudiantes manifestaron estar muy atentos 

en los temas nuevos, en cuanto a aspectos relevantes y significativos. En los anteriores 

hallazgos se observan falencias en los procesos de atención y memoria que dificultan el 

asertividad en la resolución de problemas.  

Para finalizar, es preciso indicar que las capacidades que el estudiante desarrolle para 

tomar el control sobre su propia atención y para recuperar la información almacenada a lo 

largo de su proceso cognitivo, le permitirán ser más detallista y observador de las 

complejidades de su contexto social, de esas problemáticas que subyacen en el entramado 

social y cultural que lo rodea; estará más atento al reconocimiento de fenómenos sociales y 

podrá relacionar sus saberes previos con los nuevos que va adquiriendo, para lograr una mejor 

comprensión de dichos fenómenos, problematizarlos y generar reflexiones e ideas de solución.  

4.4 Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social 

En las habilidades metacognitivas para resolver problemas, Brown (1987) define que 

se pueden identificar cuatro aspectos. El primero, relacionado con la conciencia, indica que los 

datos se obtienen del acto de verbalizar que se produce mientras se resuelve un problema; el 

segundo, se evidencia cuando se controla el modelo mediante el cual se procesa la 

información; el tercero, tiene que ver con autorregular y reorganizar conceptualmente durante 

el tiempo del aprendizaje; y finalmente, que se garantice la conciencia en el aprendizaje y 

poderlo transferir (Mateos, 2001). 
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A continuación, se presenta un análisis comparativo entre los dos grupos de 

estudiantes, en esa relación: pensamiento lógico matemático, metacognición, resolución de 

problemáticas del entorno. 

Análisis comparativo 

Tabla 6. Análisis comparativo.  

 

Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social 

 

 

Pensamiento lógico matemático, conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social 

 

 

Hallazgo 

 

7° grado 

 

10° grado 

 

Diferencias 

 

Similitudes 

El pensamiento lógico 

matemático para facilitar la 

comprensión de la propia 

actividad cognitiva en los 

procesos de aprendizaje que 

vinculan las problemáticas 

sociales.  

Pocos estudiantes 

evidencian habilidades en 

el pensamiento lógico 

matemático requerido 

para la solución de 

problemáticas sociales. 

Algunos estudiantes 

evidencian habilidades 

en el pensamiento 

lógico matemático 

requerido para la 

solución de 

problemáticas sociales. 

Este proceso está 

más consolidado 

en los estudiantes 

de grado decimo. 

No se 

identificaron. 

El pensamiento lógico 

matemático como mediador 

en el reconocimiento de la 

importancia del aprendizaje 

que tiene que ver con la 

resolución de problemáticas 

sociales.  

Nivel básico de 

reconocimiento de la 

importancia del 

pensamiento lógico 

matemático para el 

aprendizaje. 

Nivel medio de 

reconocimiento de la 

importancia del 

pensamiento lógico 

matemático para el 

aprendizaje. 

Para los 

estudiantes de 

grado 10 se 

identificó mayor 

habilidad para 

reconocer la 

importancia del 

pensamiento 

lógico. 

No se 

identificaron. 

El pensamiento lógico 

matemático para fortalecer la 

capacidad de “aprender a 

aprender” sobre 

problemáticas sociales que 

vinculan más de una variable. 

Algunos estudiantes 

evidencian habilidades en 

el pensamiento lógico 

matemático para el 

control de variables. 

Muy pocos estudiantes 

evidencian habilidades 

en el pensamiento 

lógico matemático para 

el control de variables. 

No son 

claramente 

identificadas. 

En términos 

generales, el 

resultado de 

ambos grupos 

es bastante 

similar.  

 

Pensamiento lógico matemático, autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social 

 

El pensamiento lógico 

matemático para el 

desarrollo de la capacidad de 

resolución de problemas que 

tengan diferentes variables. 

Unos pocos estudiantes 

cuentan con elementos 

para resolver problemas 

que involucren diferentes 

variables. 

Algunos estudiantes 

cuentan con elementos 

para resolver problemas 

que involucren 

diferentes variables. 

No se pudieron 

establecer. 

 

Las razones 

por las cuales 

seleccionan 

una variable 

fueron iguales. 

El pensamiento lógico 

matemático para el 

desarrollo de la capacidad de 

inferencia, análisis y 

comprensión en la resolución 

Algunos estudiantes 

tienen fortaleza en los 

procesos del pensamiento 

lógico matemático 

Pocos estudiantes tiene 

fortaleza en los 

procesos del 

pensamiento lógico 

matemático asociado a 

No se pudieron 

establecer. 

 

En ambos 

grupos los 

resultados 

fueron muy 

similares. 
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de problemas propios del 

contexto social. 

 

asociado a la inferencia y 

análisis de problemas 

la inferencia y análisis 

de problemas. 

El pensamiento lógico 

matemático como 

potenciador de la capacidad 

estratégica para enfrentar 

con autonomía la resolución 

de problemas de 

proporcionalidad y 

correlación. 

Algunos estudiantes son 

autónomos resolviendo 

problemas de 

proporcionalidad y 

correlación. 

Pocos estudiantes son 

autónomos resolviendo 

problemas de 

proporcionalidad y 

correlación. 

Se pudo 

establecer que 

más estudiantes 

de séptimo 

enfrentan con 

autonomía la 

resolución de 

problemas. 

   

Iguales 

proporciones 

de estudiantes 

en ambos 

grupos 

escogieron las 

mismas 

razones para 

resolver un 

problema. 

 

Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social 

 

El pensamiento lógico 

matemático para activar la 

capacidad de análisis 

reflexivo en los procesos de 

correlación de variables que 

se enmarcan las 

problemáticas sociales. 

Algunos estudiantes 

evidencian fortaleza en el 

análisis reflexivo de 

problemas que incluyan 

variables 

correlacionables. 

Algunos estudiantes 

evidencian fortaleza en 

el análisis reflexivo de 

problemas que incluyan 

variables 

correlacionables. 

No fueron 

evidentes las 

diferencias. 

En ambos 

grupos los 

resultados 

fueron muy 

similares. 

El pensamiento lógico 

matemático para el 

desarrollo de la capacidad de 

comprensión reflexiva de las 

situaciones problémicas del 

contexto social. 

 

Algunos estudiantes 

presentan adecuados 

niveles de desarrollo en su 

capacidad reflexiva. 

Pocos estudiantes 

presentan adecuados 

niveles de desarrollo en 

su capacidad reflexiva. 

Las razones 

correctas por las 

cuales seleccionan 

una variable 

fueron diferentes, 

destacándose el 

grado 10. 

No se 

identificaron. 

El pensamiento lógico 

matemático para el 

reconocimiento objetivo de 

debilidades y fortalezas en los 

procesos de aprendizaje que 

vinculan problemáticas del 

contexto social.  

Algunos estudiantes 

evidencian habilidades 

para identificar 

características de sus 

procesos de aprendizaje. 

Muy pocos estudiantes 

evidencian habilidades 

para identificar 

características de sus 

procesos de aprendizaje. 

No son 

claramente 

identificadas 

En términos 

generales, el 

resultado de 

ambos grupos 

fue semejante. 

 

Pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-memoria y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social 

 

El pensamiento lógico 

matemático para mejorar los 

procesos de meta-atención en 

el aprendizaje basado en 

problemas. 

Algunos estudiantes 

tienen fortaleza en los 

procesos del pensamiento 

lógico matemático 

asociado a la comprensión 

del azar y la proporción. 

Pocos estudiantes tiene 

fortaleza en los 

procesos del 

pensamiento lógico 

matemático asociado a 

la comprensión del azar 

y la proporción. 

No se pudieron 

establecer. 

 

En ambos 

grupos los 

resultados 

fueron muy 

similares. 

El pensamiento lógico 

matemático para mejorar los 

procesos de meta - memoria 

en el aprendizaje basado en 

problemas. 

Muchos estudiantes 

evidencian fortaleza en el 

uso de estrategias de meta 

memoria. 

Pocos estudiantes 

evidencian fortaleza en 

el uso de estrategias de 

meta memoria. 

En los estudiantes 

de grado séptimo 

se pudo constatar 

mayor fortaleza 

en este proceso. 

No se 

identificaron. 

Nota. Tabla 6. Análisis comparativo. Fuente: elaboración propia. 
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Estos procesos se han logrado fortalecer implementado acciones pedagógicas que, en 

primera instancia, están enmarcadas en la motivación que despiertan los docentes en los 

estudiantes, a fin de activar el sistema afectivo en estos para que valoren la importancia de 

comprender cómo aprenden. Todo esto, contribuyendo a establecer un plan de acción que para 

algunos es más efectivo si se privilegian las imágenes, y para otros si se utilizan audios, 

trabajo entre pares, trabajos prácticos de manipulación de elementos y exposiciones, entre 

otros. 

Se ha podido establecer que los estudiantes de ambos grupos presentan el mismo nivel 

en la resolución de problemas que involucran diferentes variables, pero se establece que los 

estudiantes de grado décimo toman ventaja en cuanto al desarrollo de la capacidad de 

inferencia, análisis y comprensión en la resolución de problemas, y tienen fortalezas al 

implementar estrategias para enfrentar con autonomía la resolución de problemas de 

proporcionalidad y correlación. Estrategias como la modelación reiterada por parte de los 

docentes en este proceso enriquecen y fortalecen estas actividades. 

En los estudiantes de grado séptimo se observó más consistencia respecto a su 

capacidad reflexiva y habilidades para identificar características de sus procesos de 

aprendizaje. No obstante, en los estudiantes de los dos grupos existen similitudes en cuanto a 

la fortaleza en el análisis reflexivo para resolver problemas que requieren la inclusión de 

variables correlacionales. Estrategias como hacer preguntas previas al desarrollo de los temas, 

sobre la importancia de lo que van a aprender, son de gran aporte en este proceso.  

Para finalizar, los estudiantes de séptimo evidencian que mediante el pensamiento 

lógico matemático se pueden estructurar mejor los procesos de meta atención y meta memoria, 
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puesto que, estrategias como la implementación de flujogramas, procedimientos, guías, entre 

otros, potencian y permiten fijar la atención y ejercer control sobre esta. Este proceso 

privilegia, a su vez, la memoria, puesto que, el estudiante tendrá que hacer operaciones 

mentales de asociación, caracterización, clasificación entre muchas otras, las cuales incidirán 

en la evocación de los conocimientos y les permitirá conectar efectivamente aprendizajes 

adquiridos, con los nuevos. 

En la siguiente tabla, relacionan los hallazgos más representativos para la muestra total, 

sobre esa relación: Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social. Aportan información 

importante a esta categoría, los instrumentos: Test de valoración de procesos metacognitivos y 

Prueba de pensamiento lógico – TOLT. 

Tabla 7. Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social. 

 

Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social. 

 

 

Pensamiento lógico matemático, conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social. 

 

Algunos estudiantes poseen habilidad en el control de variables, ya que comprenden y resuelven acertadamente situaciones en 

las que se involucren más de un elemento o factor. Lo anterior se refiere a la estructura mental que se necesita para generar la 

conciencia que un estudiante requiere para la comprensión de la manera como debe resolver sus problemas, para los que debe 

tener en cuenta diferentes variables que afectan de forma directa al objeto observado. 

 

Pensamiento lógico matemático, autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social. 

 

Algunos estudiantes de grados séptimo y décimo han desarrollado habilidad para resolver problemas que involucren 

proporciones y la relación entre estas. El autocontrol se consolida cuando el individuo compara diferentes objetos que tienen 

en algunos casos las mismas proporciones, y en otros diferentes, para que posteriormente, cuando se requiera establecer 

comparaciones entre ellas, puedan sacar sus propias conclusiones. 

 

Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del 

contexto social. 

 

Los estudiantes demuestran dominio para hacer correlaciones al enfrentarse a la solución de problemas. Lo anterior hace 

referencia a que los procesos de autorreflexión requieren que el individuo niegue, afirme o modifique una operación que ha 

realizado con anterioridad, y para lograr eso de forma acertada, en muchos casos debe ponderar dos o más variables. 
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Pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-memoria y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social. 

 

Los estudiantes comprenden la relación entre azar y proporción puesto que sus procesos de meta-atención y meta-memoria 

para la resolución de problemas están consolidados. Las operaciones mentales que potencian el pensamiento probabilístico 

tienen como fundamentos estructurales los procesos que se dan en los estudiantes cuando correlacionan los conceptos previos 

con los que está adquiriendo, así como las situaciones donde se involucren el azar y la proporcionalidad.  

 

Nota. Tabla 7. Pensamiento lógico matemático, capacidad metacognitiva y desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas propios del contexto social. 

4.4.1. Pensamiento lógico matemático, conciencia y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto social 

Las capacidades de control sobre la propia atención y de reconocimiento sobre el 

funcionamiento de la propia memoria, se ven potenciadas desde el pensamiento lógico 

matemático, gracias a que este facilita de manera importante la abstracción de la información. 

Todas las capacidades y habilidades adquiridas les permiten a los estudiantes una mejor 

comprensión de las temáticas que relacionan los problemas del contexto social; todo ese 

componente atencional y memorístico será determinante al momento de entender las 

complejidades de dichas temáticas. 

Figura 13. Pensamiento lógico matemático, conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 13. Pensamiento lógico matemático, conciencia y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, se destacan tres hallazgos relevantes. El 

primero, evidencia que el pensamiento lógico matemático facilita la comprensión de la propia 

actividad cognitiva en los procesos de aprendizaje que vinculan las problemáticas sociales, es 

decir, contribuye a controlar deliberada y conscientemente las actividades de la propia 

cognición (Brown, 1979, como se citó en Mateos, 2001, p. 20); esto facilitando el desarrollo 

de la lógica del pensamiento para la comprensión (Peñalba, 2010), en este caso de las 

situaciones problemas en el entorno social, las cuales demandan de procesos importantes de 

abstracción. Otro de los hallazgos evidenció que el pensamiento lógico matemático es un 

mediador en el reconocimiento de la importancia del aprendizaje que tiene que ver con la 

resolución de problemáticas sociales, pues las matemáticas requieren del desarrollo de 

procesos de observación, intuición, inducción y experimentación (Sylvester, 1974), los cuales 

son fundamentales para la comprensión de las realidades del contexto. Por último, se obtuvo 

que el pensamiento lógico matemático fortalece la capacidad de “aprender a aprender” sobre 

problemáticas sociales que vinculan más de una variable, pues permite un entendimiento 

estructural de las situaciones a resolver y de las relaciones que la integran o vinculan (Mayer, 

1983). 

Figura 14. Evidencias habilidades en el control de variables 

 

     Nota. Figura 14. Evidencias habilidades en el control de variables. Fuente: elaboración propia. 
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En las respuestas obtenidas a la pregunta 03 de la prueba TOLT, puede observarse en 

la figura 14, que algunos de los estudiantes tienen conciencia acerca del control de variables, 

siendo este un proceso que hace parte del pensamiento lógico matemático y es fundamental 

para comprender las situaciones en las que se ven inmersos cuando deben resolver problemas 

de su entorno. 

4.4.2. Pensamiento lógico matemático, autocontrol y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto social 

Según Schoenfeld (1985), el autocontrol hace referencia a la manera en que el 

individuo utiliza la información que tiene para resolver problemas. Este proceso abarca la 

toma de decisiones con referencia a la estrategia utilizada, la elección de metas, controlar las 

soluciones y el progreso, al igual que la validación permanente de los planes teniendo como 

criterio las evaluaciones de cada uno de los procesos. Al desarrollo de esa capacidad de 

autocontrol y resolución de problemas, aporta significativamente el pensamiento lógico 

matemático.  

Figura 15. Pensamiento lógico matemático, autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social 
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Nota. Figura 15. Pensamiento lógico matemático, autocontrol y desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la figura anterior, los resultados evidencian la importancia del 

pensamiento lógico para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas que tengan 

diferentes variables, algo que es muy común cuando se abordan problemáticas del entorno 

social; el estudiante puede empezar por procesos muy básicos desde la lógica matemática y 

ejercitar su capacidad de abstracción y comprensión para luego enfrentarse a problemas de 

mayor complejidad. Se obtuvo que el pensamiento lógico matemático desarrolla también la 

capacidad de inferencia, análisis y comprensión, y potencia el pensamiento estratégico para 

enfrentar con autonomía la resolución de problemas de proporcionalidad y correlación. Así 

pues, el estudiante, a su vez, genera procesos de autocontrol de sus procesos cognitivos que 

vinculan este tipo de temáticas y problemáticas, pues conoce la información que posee y la usa 

de manera estratégica cuando lo considere conveniente (Schoenfeld, 1985).  

Figura 16. Evidencias habilidades en el control de variables 

 

Nota. Figura 16. Evidencias habilidades en el control de variables. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede ver en la figura 16 correspondiente a la pregunta 04, algunos 

estudiantes participantes en este estudio, demostraron que cuentan con elementos para resolver 

una situación problemática, cuando en esta aparecen diferentes variables, además lograron 
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identificar con precisión una razón adecuada que soportara su respuesta. Parten de procesos 

básicos, pero van ejercitando sus capacidades para luego enfrentar problemas complejos, 

como los que hay en su contexto real. 

4.4.3. Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social 

Schoenfeld (1985) complementó y profundizó el trabajo de Polya (1945); incorporando 

y justificando la dimensión cognitiva en los procesos de resolución de problemas, 

denominando como metacognitivos aquellos que involucran la reflexión y se asocian a los 

procesos mentales de seguimiento y control que están implícitos en el momento de resolver 

problemas. 

Figura 17. Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de habilidades para 

la resolución de problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 17. Pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la figura anterior, los resultados más representativos sobre esa relación 

pensamiento lógico matemático, autorreflexión y desarrollo de habilidades, permiten 
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evidenciar que el pensamiento lógico matemático activa la capacidad de análisis reflexivo en 

los procesos de correlación de variables que se enmarcan las problemáticas sociales; también, 

de comprensión reflexiva de dichas situaciones problémicas, y de reconocimiento objetivo de 

debilidades y fortalezas en los procesos de aprendizaje que las vinculan.  

Figura 18. Preguntas relacionadas con pensamiento lógico matemático y autorreflexión 

 

Nota. Figura 18. Análisis preguntas relacionadas con el pensamiento lógico matemático y autorreflexión. 

Fuente: elaboración propia. 

Como lo muestra la figura 18 correspondiente a la pregunta 08, en varios estudiantes se 

encontró fortaleza en los procesos del pensamiento lógico matemático asociados con la 

correlación y compresión de problemas en los cuales diversas variables se presentan de 

manera conjunta. Sin embargo, quedó en evidencia que las razones que adujeron para soportar 

su respuesta no fueron las correctas, demostrando que deben fortalecer su capacidad 

autorreflexiva para establecer si las estrategias empleadas son las más adecuadas y determinar 

las causas del éxito o fracaso en su tarea. 

4.4.4 Pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-memoria y 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social 

Lester y Kehle (2003) sostienen que la resolución de problemas se trata de actividades 

muy complejas profundamente relacionadas con el comportamiento de los seres humanos, las 
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cuales requieren esfuerzos que transcienden el simple acto de recordar los hechos o la manera 

de aplicar procedimientos. Resolver problemas pareciera ser una función presente en diversas 

categorías que pueden ser el adquirir y emplear el conocimiento y la forma de emplear el 

mismo, además de los sistemas de creencias y los contextos socioculturales. 

Figura 19. Pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-memoria y desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas propios del contexto social 

 

Nota. Figura 19. Pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-memoria y desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas propios del contexto social. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a esa relación: pensamiento lógico matemático, meta-atención, meta-

memoria y desarrollo de habilidades para la resolución de problemas propios del contexto 

social; los resultados se evidenciaron que el pensamiento lógico matemático mejora los 

procesos de meta-atención en esta población de estudio, contribuyendo a que tengan un 

control consciente y voluntario sobre su proceso atencional (Vallés, 2002); algo que es 

fundamental para la abstracción de información proveniente del contexto real, para su 

interpretación y relación al momento de problematizar situaciones sociales y para encaminarse 

en la búsqueda de soluciones. De igual manera, el pensamiento lógico matemático, contribuye 

a la capacidad de meta-memoria, permitiéndole a los estudiantes desarrollar habilidades para 
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almacenar y recuperar información a través de procesos como: observación, registro, 

codificación, entre otros (Vallés, 2002).  

Figura 20. Preguntas relacionadas con pensamiento lógico matemático y meta-atención y 

meta-memoria 

 

Nota. Figura 20. Análisis de las preguntas relacionadas con pensamiento lógico matemático y meta-atención y 

meta-memoria. Fuente: elaboración propia. 

En las respuestas a la pregunta 5, algunos estudiantes respondieron de manera correcta, 

lo que permite establecer que han desarrollado habilidades en el manejo conceptual de 

situaciones problema que contengan elementos combinados del azar y la proporcionalidad. En 

este punto concreto, es importante anotar que los procesos de meta-atención y meta-memoria 

se deben consolidar en todos los estudiantes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentarán las conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo 

de la presente investigación. Inicialmente se describirán los diferentes hallazgos que surgieron 

mediante la implementación de las cuatro estrategias utilizadas para la recolección de 

información, consistentes en: revisiones documentales, entrevista semiestructurada dirigida a 

los docentes y aplicación de test a los estudiantes de los grados séptimo A, B, décimo A y B, 

de la Institución Educativa Cámara Junior de Armenia, sobre habilidades metacognitivas y 

nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático. Estos hallazgos se constituyen en uno 

de los insumos más valiosos del presente trabajo y se describen a continuación. 

5.1. Principales hallazgos 

A continuación, se relacionan los más importantes hallazgos de la investigación: 

• En cuanto a las estrategias pedagógicas cimentadas en el pensamiento lógico 

matemático, se encontró que este permite el desarrollo de conciencia metacognitiva en el 

estudiante, y esta toma importancia cuando el docente lo orienta para que logre comprender la 

manera cómo aprende (conciencia de la forma como aprende el estudiante) y a reconocer la 

relevancia que en este proceso tienen la construcción de planes, seguimiento de su aprendizaje 

(control de su propia de comprensión) y la comprensión de sí mismos (consolidación de la 

conciencia por medio de la reflexión). Finalmente, se evidenció que un aspecto importante en 

la construcción de conciencia es la reflexión mediante la cual, el estudiante les da valor a sus 

pensamientos ideas y conocimientos previos (conciencia de lo que el estudiante conoce). 
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• Respecto a la capacidad de autocontrol, un hallazgo que toma relevancia es la 

identificación de las etapas lógicas para la resolución de un problema matemático, donde el 

estudiante desarrolla habilidades de planificación, en cuyo proceso debe identificar los pasos 

necesarios y consuetudinarios para solucionarlo, además debe establecer clasificaciones, 

subordinaciones, e integraciones para solucionar problemas de lógica matemática, en 

consecuencia, tales procesos se reflejan en el fortalecimiento de las operaciones mentales. 

Finalmente, en la fase de supervisión, el estudiante desarrolla habilidades para, a partir de la 

disposición de diversas alternativas de solución a un determinado problema, elegir entre las 

que encuentre, la mejor de estas y establecer su nivel de efectividad.  

• En relación con la capacidad de autorreflexión se encontró que los docentes juegan un 

papel preponderante cuando orientan a los estudiantes sobre la manera como deben 

autoevaluar su trabajo (auto - evaluación) y establecer lo que está bien o mal, además se 

evidenció que en el proceso de auto juicio es fundamental que el estudiante aprenda a 

identificar las causas del éxito o fracaso en la tarea (atribución causal), y se determinó la 

importancia que tiene el maestro para desarrollar en el estudiante habilidades que le permitan 

aprender a reconocer y gestionar sus emociones de acuerdo a la situación que estén 

enfrentando (auto - satisfacción/afecto), y finalmente decidir si desea continuar o no con la 

tarea (Inferencia adaptativa/defensiva).  

• En lo que tiene que ver con el desarrollo de la meta atención se halló que, dichas 

estrategias fortalecen los procesos metacognitivos cuando los docentes orientan a los 

estudiantes en la identificación de los distractores en sus tareas y como los afecta de forma 

negativa, y a partir de esto les enseñan a utilizar estrategias para dominar la distracción, es 
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decir potenciar su meta-atención. Respecto a la meta-memoria se evidenció que los estudiantes 

que utilizan las estrategias de memorización más adecuadas, tales como elaboración de mapas 

mentales, cuestionarios, resúmenes, líneas de tiempo, flujogramas, entre otros, dependiendo de 

la tarea, desarrollan un mejor nivel de conciencia metacognitiva. 

• En lo concerniente a los procesos metacognitivos se evidenció que aquellos estudiantes 

que han desarrollado su autoconocimiento, es decir, conciencia frente a la manera como se 

produce su aprendizaje y reconocen la influencia de la tecnología, logran sobrepasar los 

estándares de desempeño mínimos, reflexionando sobre el logro de sus objetivos, por lo tanto, 

estos estudiantes encuentran mayores posibilidades para desarrollar las actividades académicas 

que involucran procesos de observación e interpretación, incidiendo de manera positiva en la 

calidad de sus tareas.  

• En cuanto a los procesos de autocontrol, el hallazgo más relevante evidencia que los 

medios de comunicación influyen significativamente en los estudiantes, pues sus docentes 

refirieron que los jóvenes que dedican menor parte de su tiempo a realizar actividades por 

redes sociales y videojuegos, están más motivados por el aprendizaje y alcanzan mejores 

resultados en sus tareas lo que les facilita alcanzar sus metas planteadas en el proyecto de vida. 

Además, se encontró que dicho proceso está fortalecido en aquellos estudiantes que utilizan 

diferentes técnicas de estudio para apropiar sus aprendizajes. Y otro aspecto relevante 

encontrado en esta subcategoría, hace referencia al control y manejo del tiempo dedicado a la 

realización de sus tareas.  

•  Respecto a los procesos de autorreflexión, en este estudio se constató que cuando los 

estudiantes efectúan sus autoevaluaciones planteadas por la institución educativa, estos toman 
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mayor conciencia de su desarrollo de aprendizaje, lo que los hace más responsables de sí 

mismos. Además, se determinó que este proceso se consolida cuando aquellos estudiantes que 

requieren aclarar dudas y corregir errores, solicitan ayuda a sus docentes, aspecto que 

evidencia desarrollo y fortalecimiento de los procesos autorreflexivos que son fundamentales 

para la resolución de problemas. 

• En lo relacionado con los procesos de meta atención y meta memoria, dado la 

importancia que estos revisten para los docentes, se encontró que en sus aulas ellos aplican 

diversas estrategias con el fin de fortalecer la concentración y la evocación. Los maestros 

coincidieron en que cuando se eliminan los factores que causan distracción, el rendimiento 

académico de los jóvenes es mucho mejor, además, cuando se implementan estrategias para 

fortalecer la memoria, contribuyen con el aprendizaje de los alumnos. Entre otras, se pueden 

realizar talleres con cuentos y fabulas, estudios de casos, debates, foros y representaciones 

teatrales sobre aspectos de la vida cotidiana, entrevistas.  

• En relación a la capacidad de conciencia, se comprobó que un número significativo de 

estudiantes realizan procesos conscientes de monitoreo, puesto que contemplan varias 

alternativas de solución cuando se enfrentan a la resolución de un problema y finalmente 

eligen una de estas, lo que permitió corroborar que ellos hacen un proceso consiente de 

monitoreo. Así mismo, se evidenció que al estudiar un tema los jóvenes tienen claro si 

pudieron comprenderlo o no, y son conscientes de que la motivación les permite obtener 

mejores logros. Y adicionalmente, aquellos estudiantes con mayores niveles de motivación, 

normalmente alcanzan sus resultados de manera más adecuada y logran hacer las trasferencias 

a sus contextos, especialmente en la resolución de problemas.  
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• Respecto a la capacidad metacognitiva de autocontrol, se pudo evidenciar que, para la 

resolución de problemas, los alumnos emplean las estrategias relacionadas con esta capacidad 

metacognitiva, en donde la planificación, la supervisión y la evaluación, toman relevancia 

puesto que permite a los estudiantes enfocar sus actividades hacia las metas de aprendizaje, 

establecer la estrategias que más favorecen la realización de la tarea y antes de iniciar la 

resolución de un problema, leen con detenimiento las indicaciones. 

• Ahora, acerca de la capacidad de autorreflexión, se pudo identificar que existe 

fortaleza de su conocimiento condicionado, pues reconocen la importancia de los pre saberes 

que tiene sobre un tema y cómo estos permiten la consolidación de mejores aprendizajes. Así 

mismo, cuando los estudiantes son conscientes de que no han entendido un tema, o 

desconocen el procedimiento para la resolución de un problema, acuden a los maestros con el 

propósito de ser orientados al respecto.   

• En lo que tiene que ver con las capacidades de meta-atención y meta-memoria, se 

destacó su capacidad meta-atencional y en algunos la capacidad meta-memorística, reflejado 

en el interés que los estudiantes muestran frente al uso de las ayudas visuales como estrategia 

metacognitiva, lo que les facilita la comprensión de un tema. También se pudo determinar que 

algunos estudiantes soportan sus procesos de aprendizaje con la elaboración de resúmenes, y 

muchos de ellos manifestaron que centran su atención en los aspectos más importantes de los 

temas y que efectúan permanentes monitoreos para constatar que están comprendiendo. 

• En relación con el pensamiento lógico matemático, la conciencia y el desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas, se encontró que algunos estudiantes tienen 

fortalezas para el control de variables, es decir, han desarrollado habilidades para comprender 
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y resolver problemas donde se deban considerar múltiples factores, y es allí donde los 

estudiantes se ven abocados a establecer comparaciones y priorizaciones entre estos 

elementos, y determinar la importancia relativa de cada uno, respecto a la situación 

problemática del entorno. Las capacidades de abstracción, comprensión e interpretación que 

demandan las complejidades de las problemáticas del entorno social, se ven potencia desde el 

pensamiento lógico matemático.  

• Se pudo evidenciar que los estudiantes objeto de este estudio que han consolidado sus 

procesos de autocontrol demostraron tener más habilidades para la resolución de situaciones 

problemas que involucran proporciones y la relación entre estas, lo que les facilitó extraer sus 

propias inferencias. Este aspecto se torna relevante cuando el estudiante se ve enfrentado a 

resolver problemas de mayor complejidad y que requieren emplear operaciones mentales de 

inferencia, análisis y comprensión.  

• En cuanto a la relación entre pensamiento lógico matemático y la autorreflexión, se 

evidenció que existe en los estudiantes fortaleza para efectuar correlaciones al momento de 

resolver problemas, es decir, que tiene capacidades para ejecutar tareas de análisis y control y 

establecer que temas ha aprendido y cuáles fueron los mejores métodos o procesos que les 

permitieron consolidar los conocimientos. 

• Finalmente, frente a la relación entre el pensamiento lógico matemático, la meta-

atención y la meta-memoria, se halló que aquellos estudiantes que han fortalecido sus procesos 

meta-memorísticos y meta atencionales, demostraron fortalezas para la comprensión de 

situaciones que relacionan el azar y las proporciones, puesto que cuando el estudiante ha 

consolidado sus procesos de regulación de la atención y conoce cuáles estrategias emplear 
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para privilegiar la memoria, logra dar solución a los problemas, relacionando efectivamente 

esos dos elementos (azar y proporción). 

5.2. Correspondencia con los objetivos y respuesta a la pregunta de investigación 

Para el objetivo que propone Identificar estrategias pedagógicas que, a través del 

pensamiento lógico matemático, potencien el desarrollo de la capacidad metacognitiva en 

estos estudiantes objeto de estudio, se identificó que, cuando los docentes desarrollan 

habilidades en los estudiantes, que según Wilber et al. (2004) necesitan conocer y aplicar 

nuevas formas de aprender y transferir lo aprendido para contribuir a la construcción de su 

realidad, teniendo el pronóstico de permitirles estructurar de forma consciente cada una de las 

etapas pertinentes en la resolución de un problema, ordenándolas de manera lógica, ejerciendo 

un monitoreo permanente del proceso y consolidándolo a través de la valoración cíclica de los 

resultados obtenidos, se fortalecen sus capacidades de ser conscientes de sí mismos, de 

controlar su proceso de aprendizaje, de valorarlo permanentemente, y finalmente, retomar las 

estrategias que le fueron útiles en futuras situaciones problema. Tal como lo plantea Pozo, 

(2006) el mundo actual se puede considerar un espacio de aprendizaje permanente que no está 

circunscrito al tiempo y lugares específicos, sino que se integra en todos los procesos de la 

vida. 

Respecto al objetivo que plantea Describir los procesos metacognitivos que se 

evidencian en estos estudiantes, y que tienen una relación con la aplicación de dichas 

estrategias pedagógicas fundamentadas en el pensamiento lógico matemático, se estableció 

que los maestros disciplinares de la áreas de ciencias y matemáticas, al evaluar las habilidades 

y desempeños de ellos, frente a procesos del pensamiento lógico matemático, encontraron que 
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conocen algunos procesos mediante los cuales se produce su aprendizaje; al respecto Escorcia 

et al (2017), afirma que las estrategias metacognitivas se requieren para comprender como se 

ejecuta una tarea, de tal forma que el estudiante logre tener conciencia y cree situaciones 

nuevas y complejas, además los que ejercen control y buen manejo de los medios de 

comunicación, los video juegos y las redes sociales, evidencian mejores resultados en su 

desempeño académico, así lo explican Nickerson, Perkins y Smith (1994), al afirmar que los 

aprendizajes se producen de manera contextual y relacionados con otros conocimientos y 

destrezas. 

En cuanto a este objetivo que se propone Determinar los elementos metacognitivos que 

más favorecen en estos estudiantes el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas propios del contexto social, se estableció que, aquellos con mayores habilidades 

para realizar procesos conscientes de monitoreo, planificación, supervisión, evaluación y 

control, igualmente poseen mayores habilidades en la resolución de problemas de su entorno 

social. Como sostiene Oliveros (2002, p. 126) el empleo de razonamientos lógicos permite en 

términos generales comprender y direccionar diversas situaciones que se presentan a diario. 

Así mismo, aquellos estudiantes que tienen claro cómo y cuándo utilizar sus saberes previos 

están más capacitados para afrontar y resolver diferentes situaciones problemáticas. De igual 

manera, se pudo determinar que tanto la evocación como la concentración, también son 

elementos fundamentales en la solución de problemas, y, por lo tanto, se deben fortalecer en 

los jóvenes. Ahora bien, Quiroga (2009) afirma que las capacidades metacognitivas de los 

estudiantes se fortalecen cuando estos cuestionan las estrategias que utilizan para comprender 

e interiorizar contenidos, sus propósitos, sus métodos de valoración, y el uso de las 

herramientas   
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Finalmente, en lo que tiene que ver con el objetivo que propone Establecer los 

elementos propios del pensamiento lógico matemático que más inciden en el favorecimiento 

de la capacidad metacognitiva y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

propios del contexto social en esta población de estudio, se estableció que es necesario 

fortalecer en los jóvenes, su capacidad de razonamiento en situaciones que requieran la 

abstracción, control de variables, manejo de proporciones, la correlación entre estas y los 

factores de azar, puesto que los anteriores son los principales elementos del pensamiento 

lógico matemático que fortalecen la capacidad metacognitiva, Según (Castañeda et al., 2007, 

p. 66) la abstracción permite entender el significado y esencia de las cosas, siendo esto un 

hecho fundamental para que el alumno aprenda a aprender. 

Ahora bien, después de dar correspondencia a los objetivos de investigación 

planteados, es momento de ofrecer una respuesta a la pregunta problema que suscito esta 

investigación: ¿Cuál es la incidencia del potenciamiento lógico matemático, en el desarrollo 

de habilidades metacognitivas para la resolución de problemas propios del contexto social, 

en los estudiantes de los grados 7° y 10° de la I.E. Cámara Junior de Armenia, Quindío? 

Cuando los estudiantes logran interiorizar procesos del pensamiento lógico 

matemático, de tal forma que pueden estructurar deliberadamente las etapas que se requieren 

para enfrentar un problema, claramente desarrollan mayores capacidades metacognitivas como 

la planificación, el monitoreo y la evaluación, que los hace más asertivos en las soluciones que 

presentan. Así mismo, los habilita para acceder al conocimiento de una forma más consiente y 

organizada, logrando obtener aprendizajes significativos. Adicionalmente, se fortalecen sus 

capacidades de concentración y memoria, mejorando con esto su motivación por el estudio. 

Finalmente, el potenciamiento de capacidades del pensamiento lógico matemático, tales como: 
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el control de variables, manejo de proporcionalidades y factores de azar y determinismo, entre 

otras, inciden positivamente en sus habilidades para resolver situaciones problema de su 

contexto; esto ya que, estimulan y potencian otras capacidades como: exploración, atención, 

observación, abstracción, comprensión y razonamiento, algo que es fundamental para hacer 

lecturas en el contexto real, donde pueden decodificar información compleja sobre situaciones 

problemas que demandan ser abordadas. 

5.3. Nuevas ideas de investigación. 

En primer lugar, se encuentra que el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

incide de una manera directa en las habilidades metacognitivas de todos los seres humanos, y a 

partir de esto, surge la inquietud acerca de cuáles pueden ser las principales estrategias 

pedagógicas que se pueden implementar en el nivel preescolar para potenciar dicho 

pensamiento desde una tempana edad. En segundo lugar, otra idea está relacionada con la 

importancia que reviste en los tiempos actuales desarrollar en los niños desde muy temprana 

edad, habilidades que les posibiliten un sano desarrollo y crecimiento que le garantice a futuro 

una formación integral. Por ello sería interesante investigar las estrategias que pueden 

fortalecer la inteligencia emocional desde el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

niños de educación inicial y básica primaria. En tercer lugar, se plantea una idea de identificar 

aquellas actividades y estrategias que se deben implementar con estudiantes con edades entre 

8 y 10 años, para desarrollar sus habilidades metacognitivas. Y finalmente, se propone como 

otra idea de investigación, determinar la incidencia que tiene el potenciamiento del 

pensamiento lógico matemático en el desarrollo de habilidades de expresión artística en los 

jóvenes de básica secundaria. 
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5.4. Nuevas preguntas de investigación. 

A continuación, se sugieren tres preguntas de investigación ideas que pueden ser tema 

de futuras investigaciones, directamente relacionas con la línea de autorregulación del 

aprendizaje: ¿Qué estrategias se deben implementar en el nivel preescolar para potenciar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático? ¿Mediante qué estrategias se puede desarrollar 

la inteligencia emocional, utilizando el pensamiento lógico matemático con los estudiantes del 

nivel preescolar y básica primaria? ¿Cuáles son las actividades y estratégicas que se deben 

implementar para desarrollar habilidades metacognitivas en estudiantes cuyas edades oscilan 

entre 8 y 10 años de edad? y ¿Qué incidencia tiene el potenciamiento del pensamiento lógico 

matemático en el desarrollo de habilidades artísticas en los estudiantes de básica secundaria? 

5.5. Limitantes. 

Las principales limitantes que se encontraron para el desarrollo de la presente 

investigación, básicamente surgieron a partir de la situación de la crisis en la salud pública a 

nivel mundial, ya que obligó a todos los estudiantes y docentes a refugiarse en sus casas, y 

desde allí realizar sus actividades académicas, motivo por el cual se debieron implementar 

estrategias para continuar avanzando con la investigación, sin que esta se afectara. Por otra 

parte, las entrevistas semiestructuradas dirigidas a los docentes estuvieron limitadas por 

disponibilidad de tiempo de los mismos, debido a que el trabajo en la virtualidad de los 

profesores, aumentó de manera considerable las jornadas de trabajo. De igual manera, los 

pares evaluadores de los instrumentos, también presentaron contratiempos en cuanto a su 

disponibilidad, para la validación de estos, razón por la cual se vio la necesidad de solicitar la 

colaboración de otro experto. 
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5.6. Recomendaciones. 

A). Realizar actividades lúdicas donde los estudiantes deban vincular conocimientos 

anteriores con nuevos y hacer preguntas para indagar por los pre saberes de los estudiantes 

motivadlo para que en la clase siguiente lleven las respuestas a esas preguntas. aprendizajes. 

B). Enseñar a los estudiantes a descomponer en pasos lógicos y consecutivos la ejecución de la 

actividad y orientar para que definan el tiempo que van a necesitar para desarrollarla, 

incluyendo pausas activas. C). Incentivar a los estudiantes para que realicen una 

autoevaluación, que tenga como propósito valorar la efectividad de las estrategias utilizadas. 

Mediante preguntas orientadoras, llevar a los alumnos a la valoración del logro alcanzado en 

los objetivos propuestos. D). Promover espacios de dialogo para que los estudiantes socialicen 

sus experiencias, en relación con la ejecución de las actividades y motivarlos para que 

identifiquen las fortalezas y debilidades en el desarrollo de estas. E). Desarrollar actividades 

con los estudiantes que impliquen la extracción selectiva de información del entorno, 

necesaria para resolver un problema planteado y utilizar en las clases, diversos métodos para 

recolección y organización de la información, como resúmenes, mapas conceptuales, 

mentefactos, flujogramas, entre otros. 
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Anexo A: Consentimiento informado 
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Anexo B: Instrumentos 
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Anexo C: Validación de instrumentos 
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Anexo D: Trabajo de campo 
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Anexo E: Sistematización y análisis 
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Anexo F: Curriculum vitae 

Gladys Quintero Zuleta 

 

 
 

Maestrante en Educación, Normalista, Licenciada en educación Preescolar de la 

universidad del Quindío, con 20 años de experiencia en coordinación académica de básica 

primaria y preescolar, y docente de aula de primaria y preescolar. 

Con diplomado en Lectores Competentes, Innovaciones Curriculares para la 

Infancia, e Inteligencia Emocional con la Fundación Alberto Merani, diplomado en 

Neuropsicología y Prácticas Educativas Inclusivas con la fundación Kinderen y la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt. 

Actualmente docente en propiedad del grado Transición adscrita a la Secretaría de 

Educación del departamento del Quindío. 
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Francisco Javier Muriel Palacio 

 

 
 

Maestrante en Educación, Licenciado en educación con especialidad en Física, con 

experiencia en docencia universitaria, Universidad del Quindío, en las asignaturas de 

Biofísica, Mecánica y Biomecánica.  

Coordinador Regional de Formación: En el área de Desarrollo Organizacional y de 

Formación, Capacitación Básica y Especializada sobre temas comerciales, técnicos, 

operativos, financieros, administrativos, manejo de grupos de trabajo y entrenamiento en 

los diferentes cargos de una oficina bancaria. 

Líder de Capacitación: Participación activa en la estrategia de definición de 

requerimientos de capacitación, orientación de las decisiones de requerimientos de 

capacitación, desarrollo de labores de supervisión y coordinación de equipos de 

capacitación nacional, seguimiento del análisis y construcción de contenidos de 

capacitación, logística y materiales pedagógicos 

Coordinador de Proyectos: De las actividades programáticas del proyecto de 

acuerdo al cronograma y presupuesto definido y en cumplimiento con los objetivos y 

resultados propuestos, trabajando en sinergia con las entidades oficiales relacionadas con la 

operación. 


