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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre las habilidades 

metacognitivas y el aprendizaje significativo en estudiantes de la Escuela de 

Psicología, de la Universidad Peruana de las Américas – Lima, 2019. El estudio 

fue no experimental, de tipo descriptivo correlacional, con una población de 635 

estudiantes de la escuela de Psicología, tomándose una muestra de 150 de dichos 

estudiantes. La toma de datos fue realizada mediante encuestas de habilidades 

metacognitivas y aprendizaje significativo que, como se manifiesta, poseen índices 

de confiabilidad, según el criterio de Alfa de Cronbach, de 0,977 y 0.986 

respectivamente. Luego del análisis estadístico apropiado se llegó a la conclusión 

de que con una correlación es 0.833y un nivel de significancia de 0.000 la relación 

entre las habilidades metacognitivas y el aprendizaje significativo es altamente 

positiva, para los estudiantes de la Escuela de Psicología, de la Universidad 

Peruana de las Américas – Lima, 2019.  

 

Palabras clave: habilidades metacognitivas, aprendizaje significativo, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between metacognitive 

skills and significant learning in students of the School of Psychology, of the 

Peruvian University of the Americas - Lima, 2019. The study was non-experimental, 

of a descriptive correlational type, with a population of 635 students of the School 

of Psychology, taking a sample of 150 of these students. Data collection was carried 

out through surveys of metacognitive skills and significant learning that, as stated, 

have reliability indices, according to the criteria of Cronbach's Alpha, of 0.977 and 

0.986 respectively. After the appropriate statistical analysis, it was concluded that 

with a correlation it is 0.833 and a significance level of 0.000 the relationship 

between metacognitive skills and significant learning is highly positive, for the 

students of the School of Psychology, of the University Peruvian of the Americas -

Lima, 2019. 

 

Keywords: metacognitive skills, meaningful learning, students. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las universidades enfrentan una de las épocas más interesantes y 

complejas, los medios de educación universitaria están pasando una época de 

fuertes presiones para incrementar la eficacia de su enseñanza por lo que se ha 

convertido en una primacía transcendental, contemplando que hay muchas 

definiciones sobre lo que es una enseñanza de calidad en la educación 

universitaria, se concibe como la que alcanza un aprendizaje profundo por parte del 

aprendiz y los objetivos determinados para el nivel de educación universitaria. 

En nuestro país existen diversas universidades que dictan la carrera de 

Psicología, en la actualidad cuenta con una gran demanda, la Universidad Peruana 

de las Américas es una corporación dedicada  a la formación de profesionales 

competitivos, en la Facultad de Humanidades, asimismo, para que los estudiantes 

puedan ser partícipes activos en el proceso de aprendizaje, para tal efecto es de 

suma importancia la enseñanza constante y activa de estrategias metacognitivas, 

asimismo ayudan a planear, organizar y valorar el aprendizaje.  

Se busca que el estudiante logre dominar una serie de habilidades de 

aprendizaje, y que llegue a ser capaz de auto-regular su desempeño en réplica a 

las exigencias de las labores y de la coyuntura, es decir, que se convierta en un 

estudiante competente, pensativo, autónomo y capacitado para desarrollar 

aprendizajes significativos. Lo que se aspira, en decisiva, es que el estudiante 

aprenda a aprender. Se utilizan múltiples estrategias durante el aprendizaje y existe 

la necesidad de mostrar hasta qué punto los estudiantes de psicología utilizan la 

metacognición, y este trabajo de investigación hace un hallazgo mediante la prueba 

de logro que se toma en 5to ciclo y 8tavo ciclo en la cual se pudo evidenciar muy 

bajos niveles de conocimientos adquiridos, por lo tanto, los estudiantes no 

desarrollan y aplican suficientemente diversas habilidades y estrategias de estudio 

para responder satisfactoriamente a las pruebas de rendimiento.  

Las estrategias metacognitivas pueden ayudar en el aprendizaje efectivo y 

se consideran durante el estudio en varios programas de posgrado en psicología 

especializada. Esta realidad exhorta a realizar un estudio que tenga el propósito de 

indicar si efectivamente el aprendizaje significativo y las habilidades metacognitivas 

de la carrera de Psicología tienen una correlación. 
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En cuanto a la redacción de la pregunta general, se propone la siguiente: 

¿Cuál es la vinculación existente mediante las incógnitas conceptúales en la 

entidad institucional? También, se sustentó diversos interrogantes específicos: a) 

¿Cuál es la vinculación existente sobre planificación y mediante la incógnita 

conceptual en la entidad institucional? b) ¿Cuál es la vinculación existente sobre 

supervisión y mediante la incógnita conceptual en la entidad institucional?; c) ¿Cuál 

es la vinculación existente sobre evaluación y mediante la incógnita conceptual en 

la entidad institucional?     

Por otro lado, la razón de ser del estudio, como la base teórica, entendida 

como el logro de los propósitos científicos, la cual debe estar disponible cuando el 

estudio, utilizando recursos bibliográficos, trata también de generar reflexión 

(Valderrama, 2014). Entendemos que esta justificación se utiliza cuando el 

propósito del estudio es reflejar el conocimiento existente sobre el tema.  

Una vez más, el estudio actual es más importante porque la teoría utilizada 

se basa en autores como: Larraz (2015) para la variable habilidades metacognitivas 

Ausbel (2002) para nuestra segunda variable de aprendizaje importante, esto nos 

permitirá determinar la relación entre las incógnitas conceptuales. 

Porque el uso efectivo de las habilidades metacognitivas permitirá a los 

estudiantes lograr un aprendizaje importante. Nuevamente, este trabajo pretende 

ser una referencia para otros investigadores que deseen estudiar nuestras 

variables. Asimismo, entendemos el razonamiento práctico como un interés por 

aportar soluciones a los problemas de investigación, aportando modalidades que 

ayuden a resolverlos (Valderrama, 2014). 

Por lo cual, esta refutación busca la aplicación de la Universidad Peruana de 

las Américas, además, con base en las preguntas formuladas en los problemas 

reales, realizaremos propuestas que nos permitan eliminar las falencias que 

impiden a los estudiantes tomar cursos importantes. Por ello, se citan estudios 

internacionales y nacionales, que nos permiten percibir con mayor claridad los 

inconvenientes que estamos tratando de resolver. Por otro lado, según Valderrama 

(2014), muestra que la validez metodológica se refiere al uso de los métodos como 

soporte para demostrar la confiabilidad generada mediante aplicaciones 

concurridas de la refutación sometida. Por tanto, este estudio se realizará mediante 
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un método científico, partiendo del descubrimiento del interrogante identificado, la 

formulación de hipótesis y propósitos formulados, además accedan establecer 

conexiones relacionales entre las incógnitas conceptuales que proponemos y un 

enfoque descriptivo, no experimental, transversal. -en corte. estudio de sección. 

Además, la escala tipo Likert, será utilizada como instrumento de medición para los 

estudiantes de la Escuela de Graduados en Psicología, de la Universidad Peruana 

de las Américas, que busca adquirir las ponderaciones deseadas para contrastar 

nuestra hipótesis general estudiada. 

Derivando distintas escalas de Likert, basadas en una agrupación recopilada 

de ítems en forma de enunciados o juicios, que los sujetos numeran a su discreción, 

registrando un número que podamos usar para evaluar la validez del estudio 

planificado. (Díaz y Luna, 2015). También, sostiene retribuciones utilizadas para 

desarrollar diversas aplicaciones estadísticas, permitiendo cuantificar incógnitas 

cualitativas en analizar de forma efectiva ciertas ponderaciones adquiridas. Por su 

parte, Lungo (2016) considera legitimidad social como una posición interseccional 

en el estudio de la propia sociedad. 

Por lo general, la información de este estudio es de gran utilidad para la 

Facultad de Psicología y por ende para la Universidad Peruana de las Américas, 

debido a que lo conveniente es reestructurar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes brindándoles las herramientas necesarias que les permita poder crecer 

y ser profesionales altamente competitivos. Además, servirá de modelo para otras 

escuelas dentro de la misma universidad cuyos estudiantes puedan tener las 

mismas deficiencias y que estén buscando estrategias viables para ayudarlos a 

mejorar. 

En cuanto a una hipótesis, es una afirmación que no es necesariamente 

cierta porque se basa en investigaciones recopiladas previamente. Su valor se basa 

en la capacidad de reconocer múltiples relaciones entre eventos y determinar sus 

orígenes. (Espinoza, 2017). De ahí la suposición general: Existe vinculación 

existente mediante incógnitas conceptúales en la entidad institucional. Asimismo, 

se determinó las hipótesis específicas: Existe vinculación existente sobre 

planificación y mediante la incógnita conceptual en la entidad institucional. Existe 

vinculación existente sobre supervisión y mediante la incógnita conceptual en la 
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entidad institucional. Existe vinculación existente sobre evaluación y mediante la 

incógnita conceptual en la entidad institucional.    

En cuanto los propósitos, definimos como los resultados que se espera 

alcanzar al realizar determinadas acciones para alcanzar dichas metas, las cuales 

pueden ser utilizadas en el ámbito corporativo, de proyectos o incluso personal 

calificado (Maya, 2014). Para empezar, se sustentó el propósito de esta indagación 

es determinar si existe vinculación mediante las incógnitas conceptuales en los 

estudiantes en la institución educativa. Se detallan los propósitos específicos: 

Establecer si hay vinculación sobre planificación y mediante la incógnita conceptual 

en la entidad institucional. Determinar si hay vinculación sobre supervisión y 

mediante la incógnita conceptual en la entidad institucional. Establecer si hay 

vinculación sobre evaluación y mediante la incógnita conceptual en la entidad 

institucional. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

Con respecto a los trabajos internacionales se encuentran Vargas y Burbano (2014) 

realizaron su tesis titulada Desarrollo de habilidades metacognitivas con el 

aprendizaje de la genética molecular a través de una didáctica no parametral en 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Diego Luis Córdoba del 

municipio de Linares departamento de Nariño. La investigación tuvo como objetivo 

general precisar cuán eficaz es la aplicación de una didáctica no parametral en el 

aprendizaje de genética molecular para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 

Es un estudio cuasiexperimental, por lo que se busca definir la influencia de la 

variable independiente: didáctica no parametral sobre la variable dependiente: 

habilidades cognitivas, al ser una investigación con diseño experimental no posee 

un grupo de control, es decir se elige una muestra no aleatoria. Para recabar 

información, se aplicó la observación de tipo participativa, puesto que ambas 

investigadoras se involucraron en las actividades realizadas tanto en el ámbito 

escolar y extraescolar. Como resultado, se muestra una influencia positiva, pues se 

observa un incremento en el porcentaje del desarrollo de las habilidades 

metacognitivas gracias a la propuesta de una didáctica no parametral.  

Así, a través de una metodología dinámica y nueva, los alumnos pudieron 

tomar conciencia de sus capacidades cognitivas y organizarse mejor en sus 

actividades, obteniendo así un aprendizaje significativo y cooperativo. 

Para empezar, Gonzales (2014) realizó una investigación titulada Desarrollo 

en el aula de Estrategias y Habilidades Metacognitivas en la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales. El objetivo de la investigación fue incentivar el desarrollo de 

estrategias y habilidades metacognitivas en los alumnos de ciencias naturales, ello 

mediante diversas estrategias como: Enfrentar a los alumnos a situaciones 

problemáticas, para eso hubo una comparación entre dos grupos, a uno se aplicó 

esta estrategia y al otro no. El estudio es de carácter cualitativo-comparativo; se 

realizó un diagnóstico preliminar, donde se recabo información mediante una 

encuesta, se tomó en cuenta el aspecto socio demográfico, pues se sabe que la 

carencia de padres influye notoriamente en el mínimo rendimiento académico de 

los alumnos. Para un grupo la metodología de enseñanza fue tradicional y para el 

otro innovador. En el primero se observó un aprendizaje memorístico a corto plazo 
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que no hace posible el aprendizaje significativo; mientras que en el segundo se 

demostró que la aplicación de técnicas creativas y nuevas de estudio permite el 

desarrollo de habilidades metacognitivas, puesto que la autocuestionamiento, 

autoconocimiento y la autorregulación generaron cambios favorables, tanto en lo 

emocional como en lo cognitivo.  

La autora considera que es necesario la aplicación reiterativa de habilidades 

de aprendizaje a fin de mejorar el proceso cognitivo de los alumnos y así desarrollar 

las habilidades metacognitivas y por ende un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, Torres (2015) desarrollo la tesis Estrategias metacognitivas de 

gestión del aprendizaje a través de los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) 

de aprendientes de ELE. Dicha investigación tuvo como objetivos: Comprender a 

fondo los PLE desde un punto de vista estratégico en la enseñanza, saber qué 

estrategia metacognitiva poseen los estudiantes de ELE y entender cómo lo 

desarrollan. Esta investigación es de tipo cualitativo por lo que ha demandado 

interpretar el significado del sujeto (en este caso los estudiantes) y su contexto, y 

de esa manera conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que los alumnos 

aplican. Así se desarrolló un curso de participación activa, donde se tomó como 

muestra a tres estudiantes, y en este caso la docente y a la vez investigadora tuvo 

la facilidad de adecuar el curso a la medida de su investigación, se recogió 

información mediante cuestionarios y grabaciones de video. Durante el desarrollo 

del curso se aplicaron estrategias metacognitivas y se observó una plena reflexión 

de los estudiantes sobre sus PLE, ello coincidió con el objetivo de la docente, el 

cual era que los estudiantes pudieran obtener nuevos conocimientos, ordenarlos y 

compartirlos.  

La docente en todo momento buscó establecer un ambiente de interacción 

para conocer los saberes previos, y así pudo observar la modificación de estos 

saberes mediante entrevistas metacognitivas, reafirmando así la idea de que es 

beneficioso para los alumnos aprender y compartir los conocimientos obtenidos. 

Con respecto a los trabajos de investigación nacionales, Llanos (2015), en 

la tesis titulada Habilidades metacognitivas en estudiantes del 5to año de 

secundaria con alto y bajo nivel de logro de aprendizaje - Lima, en la Universidad 

nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo el objetivo general de 
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Describir y comparar el uso de las habilidades metacognitivas en estudiantes del 5° 

año de educación de secundaria de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma 

de Ayala de Lurigancho-Chosica con alto y bajo nivel de aprendizaje. El estudio fue 

de tipo descriptivo – comparativo, tomando una muestra de 120 sujetos de la 

población. Los resultados demostraron que no existen diferencias reveladoras en 

el uso de habilidades metacognitivas en los estudiantes del 5to año de educación 

secundaria de la institución educativa con alto y bajo nivel de aprendizaje. A nivel 

descriptivo encontramos que el uso de las habilidades metacognitivas 

(globalmente), tanto por los estudiantes de alto y bajo nivel de logro de aprendizaje, 

presentan un rango casi similar de uso de las mencionadas habilidades (133,47 

puntos). Ubicándose en un nivel por encima del promedio.   

Asimismo, Flores (2015), en la tesis El perfil de egreso y la relación con la 

planificación del sílabo y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina del Cusco 2015 -I, en 

la Universidad Nacional mayor de San Marcos,  La investigación es aplicada y 

evaluativo, diseño no experimental y correlacional, la técnica que se consideró en 

el proceso de recolección de datos fue de encuestas; la población estuvo 

conformada por los egresados en el semestre académico 2015-1 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina del Cusco. La 

investigación determinó una correlación significativa al 41,20 % entre la 

planificación del silabo y el perfil de egreso y en un 62,40% una correlacional 

altamente significativa entre el aprendizaje significativo y el logro del perfil de 

egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Andina del Cusco; en el proceso de investigación se aplicó la prueba 

de Rho Spearrman.  

Sin embargo, Pozsgai (2014), realizaron un trabajo de investigación titulado 

Diseño de tareas que contribuyan a un aprendizaje significativo del concepto de 

derivada en estudiantes de Ciencias Administrativas, tuvo el objetivo Teniendo 

como objetivo ayudar a lograr un aprendizaje significativo del concepto derivada, 

diseñamos una secuencia de tareas, que – a partir de conocimientos que los 

alumnos tienen de los conceptos previos – permita reforzar la interpretación 

geométrica de la derivada de una función f cuando la variable independiente toma 

un valor específico (digamos x = a ) , como la pendiente de la recta tangente a la 
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gráfica de la función en el punto (a; f (a)) , y así poder incorporar ese conocimiento 

en su estructura cognitiva. Concluyendo que el ausentismo presenta una relación 

directa y significativa con el desempeño laboral. La metodología del presente 

trabajo de investigación es cualitativa, exploratoria y descriptiva.  La muestra fueron 

15 alumnos de una sección de 40 alumnos, de la cual el investigador era a su vez 

el profesor del curso. Se concluyó que existen dificultades importantes en la 

evocación de los conceptos previos para ser utilizados como “conceptos ancla.  

También se presentan dificultades para aprender derivaciones y conflictos 

significativos de notación cuando los estudiantes deben conectar diferentes 

representaciones de conceptos derivados, como simbólica, gráfica y algebraica.  

La primera variable habilidades metacognitivas según Mazzarella (2008) nos 

indica que la metacognición permite que un individuo se pueda habituar en el medio 

en el que necesita estar, puesto que da paso a la planificación gracias a la reflexión, 

el monitoreo del proceso y el autocontrol del conocimiento. 

Asimismo, Romero, citado por Encinas (2013) menciona que la 

metacognición es la toma de conciencia o autorreflexión por parte del individuo 

acerca de los conocimientos que posee, así como los procesos mentales, su 

ejecución y su accionar frente a los factores externos que afectan directamente al 

logro de los objetivos de aprendizaje que se han trazado desde un inicio. 

Así también, Monereo (2000) da una conclusión sobre lo que afirman ambos 

autores, explicando que existen estrategias metacognitivas que permiten la 

correcta administración de la parte cognitiva de un individuo, el cual busca un 

aprendizaje significativo de los actores involucrados.  Es decir, la planificación, 

control y evaluación del conocimiento permite la calidad en los resultados del 

aprendizaje. 

Por un lado, la metacognición según Flower, citado por Bausela (2012) 

significa la comprensión o entendimiento acerca de las capacidades, destrezas o 

carencias cognitivas que posee el sujeto y como las maneja.  

Larraz (2015) afirma que una persona adquiere conocimiento y aprende a 

manejar adecuadamente las estrategias metacognitivas haciendo uso de sus 

habilidades metacognitivas, es decir mientras que el conocimiento metacognitivo 

se enfoca en la cognición del individuo, las habilidades metacognitivas ponen 
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énfasis en lo que prácticas y obtienes durante el proceso de aprender con la 

finalidad de que este proceso obtenga cada vez mejores resultados.  

Pacheco (2012) menciona que el proceso cognitivo requiere de control, 

puesto que estos se activan cuando un estudiante está realizando alguna actividad 

que generalmente requiere de razonamiento. Así, el autor sugiere que la 

metacognición requiere de la aplicación de estrategias durante los procesos de 

aprendizaje, los cuales se ponen en marcha durante la realización de diferentes 

actividades. De este modo, el concepto implica lo siguiente: La reflexión por parte 

del individuo acerca del conocimiento que posee y la capacidad del estudiante de 

poder autorregular sus conocimientos. 

La metacognición y el constructivismo están debidamente ligados, ya que 

cuando el individuo es consciente de sus conocimientos, pueden edificar su 

realidad y su significado; así como verificar y reflexionar acerca el proceso de 

reconstrucción, lo cual le va a permitir obtener un aprendizaje significativo.  

La metacognición del individuo permite alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, pues al ser consiente de los conocimientos teóricos y prácticos que 

posee, las herramientas con las que cuenta y la comprensión de cómo usarlas, 

nace en sí mismo la voluntad de completar y controlar los procesos de aprendizaje. 

Así, se afirma que la supervisión parte de un proceso metacognitivo que se activa 

durante la búsqueda de solución a una interrogante, cuyo resultado está ligado al 

conocimiento que posee el individuo. (Burón, 1996) 

Larraz (2015), menciona que la metacognición permite el autocontrol 

estratégico y razonamiento de los conocimientos o experiencias obtenidas en el 

pasado, además de entender la situación, el proceso de aprendizaje y el resultado. 

Para ello, es fundamental el accionar de la parte afectiva y del conocimiento, ya 

que facilita el uso de sus componentes, el cual a su vez controla el comportamiento 

que tiene el sujeto relacionado con el conocimiento metacognitivo y sus habilidades. 

Por lo tanto, basado en lo mencionado por el autor, se plantea lo siguiente: 

Pacheco (2012) afirma que la metacognición asume la regulación mediante 

procesamientos de aprendizaje para el logro de los objetivos, esto puede incluir 

destrezas y capacidades del individuo al momento de razonar, comprender e inferir 

acerca de la nueva información que va adquiriendo o que ya adquirió. Al control o 
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monitoreo del conocimiento procedimental que se lleva a cabo durante la 

realización de las tareas o actividades, se puede adicionar la reflexión sobre el 

pensamiento de uno mismo en la investigación.  

La metacognición es una parte de la cognición. Así, el conocimiento 

metacognitivo esta categorizado por: La compresión de los constructos de la 

persona, de los constructos de la actividad o tarea a realizar y de las variables de 

las estrategias. 

Según Jiménez (2004) las variables de la persona, está basado en las 

características del individuo, es decir la personalidad, aspecto físico, afectivo y/o 

emocional, asimismo se enfoca en el conocimiento que obtuvo previamente, las 

herramientas que posee, las estrategias que usa durante los procesos de 

aprendizaje, y su nivel intelectual. Por ello, teniendo en cuenta que una persona 

aprende mediante procesos cognitivos, las variables de la persona guardan una 

estrecha relación con la habilidad de autocontrolar su aprendizaje.  

Pacheco (2012) asegura que los saberes adheridos a una persona están 

basados en un juicio que se obtiene mediante la naturaleza de la cognición y 

psicología humana, ya que todos los seres humanos partes de algún conocimiento 

previo de cómo funciona la mente, el cual por ejemplo permite que un individuo con 

la adquisición de experiencias llegue a la madurez. Así, las personas suelen emitir 

juicios acerca de la personalidad de otra, según la experiencia obtenida con esa 

persona y su entorno.  

Variables de la tarea, se entiende cuando el sujeto aprende como la 

información nueva y complicada de asimilar, esta última dificulta el aprendizaje, ya 

que se presenta bajo un escenario difícil, el cual termina condicionando al individuo. 

Para poder lograr el razonamiento y la comprensión de la información nueva y 

difícil, es necesario trabajar de forma estratégica, lenta y juiciosa a fin de lograr la 

comprensión. (Larraz, 2015). 

En cambio, Jiménez (2004) menciona el siguiente ejemplo para explicar las 

variables de la tarea: El individuo sabe que uno puede aprender o memorizar la 

esencia de una historia, y que, por el contrario, sería muy complicado aprenderla 

palabra por palabra; de cuanto recuerde el individuo la historia va a depender del 

significado que este le dé. De esa forma, el ser humano poco a poco va ir 
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aprendiendo, a fin de saber, conocer y entender lo que requiere el proceso de su 

aprendizaje. Cuando un individuo recibe nuevos conocimientos, parte de esos 

saberes le resulta familiar y otros no, de acuerdo con ello el sujeto tomará la 

decisión de qué parte debe o no de atender, de igual forma sabe que debe 

asimilarla. Por ello, se puede afirmar que el individuo según el tipo de conocimiento 

que ha adquirido debe buscar qué proceso cognitivo debe seguir. 

Variables de la estrategia, según Bausela (2012) considera que el 

aprendizaje de las estrategias cognoscitivas es permitido por el éxito que hay, al 

momento de alcanzar una meta de aprendizaje. Para diferenciar una estrategia 

cognoscitiva de una metacognoscitiva, Mazarella (2008) propone un ejemplo: Una 

estrategia cognoscitiva es la obtención de la suma de unos números, y el objetivo 

es eso precisamente la suma de los números, mientras que una estrategia 

metacognoscitiva es la verificación de la resolución del problema a fin de 

cerciorarse que el resultado obtenido es el real. Las tres variables mencionadas 

con anterioridad interactúan entre sí, ya que permiten el logro de los objetivos 

medibles de aprendizaje requerido. 

Asimismo, Larraz (2015) presenta tres dimensiones principales: 

Planificación según LLontop (2015) afirma que la planificación facilita la dirección 

adecuada del comportamiento del estudiante durante el proceso de aprendizaje, 

así como del logro de los objetivos. Por eso, es necesaria la aplicación de 

estrategias de planificación, ya que estas ayudan a elegir y usar el conocimiento 

adecuado y específico, a fin de procesar la información mediante pasos 

consecutivos y crear un cronograma de acción. En tal sentido, con la planificación 

el sujeto puede prever o elegir una estrategia de aprendizaje al momento de captar, 

procesar o asimilar la nueva información por parte de quien dirige la sesión que, en 

este caso, es el profesor asignado. 

Según Pacheco (2012) la supervisión permite la verificación y correcto 

resultado de las actividades o tareas que se están realizando. En tal aspecto, es 

importante el actuar de los actores involucrados sea docente o alumno, puesto que 

ambos son conscientes de los resultados que están obteniendo, y si detectan algún 

error o limitación buscaran modificar el plan, y buscaran estrategias para lograr el 

objetivo. El control del proceso permite que los conocimientos y recursos que posee 
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el alumno puedan ser viables para el cumplimiento de las exigencias que conlleva 

las actividades o tareas con un problema a resolver.  

Durante el proceso de autocontrol el mismo individuo reflexiona acerca de 

sus habilidades, lo cual le permite alcanzar un mejor entendimiento de como regular 

las estrategias de aprendizaje, asimismo toma conciencia de sus acciones con el 

objetivo de obtener los resultados que busca, todo ello en función a las tareas o 

actividad que está realizando. (Larraz, 2015), el individuo verifica, supervisa o 

controla su actuar frente a las tareas que viene realizando, lo cual incentiva a la 

autorreflexión e independencia, convirtiéndolo en un ser más autocritico.  

Las estrategias evaluativas permiten monitorear el proceso cognitivo a fin de 

obtener calidad en los resultados, para ello es necesario que el individuo sea 

responsable, coherente y reflexivo con sus acciones. (Llontop, 2015) 

Para Bausela (2012) la utilización de esta estrategia permite que el individuo 

evalúe los resultados que obtuvo, tomando en cuenta los objetivos que se propuso 

al inicio de la actividad o tarea, así como si hubo un adecuado control del mismo. 

En tal sentido, el sujeto podrá saber el avance y las limitaciones que tuvo. 

La dimensiones de la variable habilidades metacognitivas: planificar, 

supervisar  y evaluar, permiten una adecuada gestión de la cognición, puesto que 

en todo momento se aprende, el alumno se convierte en un ser autorreflexivo 

acerca de sus conocimientos, del escenario en el que se adquirió esa nueva 

información, la herramientas que posee para llevar un adecuado proceso de 

aprendizaje, de los objetivos planteados al comenzar  y por supuesto de la forma 

de cómo maneja sus emociones, por lo que al momento del lograr la meta trazada 

el individuo se vuelve más autónomo, consciente y crítico de sí mismo.   

Ausubel (2002), quien cree que para crear aprendizajes importantes es 

necesario que los nuevos conocimientos sean contenidos relacionados con los 

conocimientos previos del estudiante; sin embargo, influye la motivación y actitud 

de éste por educarse, así mismo el contenido de aprendizaje y material didáctico. 

Se debe tener en cuenta que el docente afronta día a día circunstancias instauradas 

por la coyuntura universitaria y por las peculiaridades de cada alumno. No obstante, 

está el alumno con su sistema cognitivo peculiar, con sus singularidades y 

habilidades intelectuales, pero con sus propios conocimientos.  
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Según Ausubel (2002) hoy en día la enseñanza no debe estar basada bajo 

un enfoque tradicional, puesto que ya no solo significa la transferencia de 

conocimientos por parte del maestro al estudiante, si lo que se busca es que el 

alumno esté preparado para edificar sus conocimientos. Así, se espera que el 

sujeto se convierta es un ser activo dentro de todos los actores involucrados en el 

sistema educación. Para que un estudiante obtenga un aprendizaje significativo, 

debe procesar de forma atípica y libre los nuevos conocimientos de acuerdo con su 

estructura cognitiva. 

De esta manera, "no arbitrario" significa que el nuevo material solo puede 

aprenderse de manera significativa si el alumno tiene las habilidades adecuadas 

para retener el nuevo contenido, mientras que el contenido significa que el nuevo 

conocimiento se integra en las estructuras cognitivas. El aprendizaje importa 

cuando los estudiantes conectan su conocimiento previo con los estándares entre 

el nuevo aprendizaje sostenido. 

Para que pueda generar conocimiento, necesita procesar cognitivamente 

nueva información, adaptar y reemplazar lo que ya sabe, y tratar de comprender 

cómo se vincula con el renovado contenido.  

Ausubel (2002) argumentos en apoyo de varias enseñanzas elocuentes, 

debe ser relevante para el alumno. La estructura de investigación propuesta tiene 

cierta coherencia interna (significado lógico). El contenido está relacionado con lo 

que el alumno ya sabe (significado psicológico). Los alumnos tienen las habilidades 

necesarias tanto para procesar nueva información como para "recuperar" (activar) 

sus conocimientos previos.  

Los estudiantes deben encontrar aplicación en su aprendizaje para que 

permanezca estable y pueda usarse para construir nuevos conocimientos. 

Derivando alteraciones efectivo o nocivo, las cuales determinan si el aprendizaje es 

significativo o no, como, por ejemplo: la autopercepción del alumno consigo mismo, 

el temor a equivocarse, el clima del aula y el interés por el contenido. 

El docente debe trabajar con un contenido coherente, sencillo y fácil de 

interpretar, y en cuento a los instrumentos a usar, estos deben estar debidamente 

organizados y sujetos a una secuencia lógica, de cumplir esto se logrará la meta 

de aprendizaje. La información que se utiliza para la enseñanza debe estar acorde 
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al nivel de desarrollo y saberes previos del estudiante, es decir deben guardar 

significatividad psicológica. Las herramientas utilizadas durante la enseñanza 

deben ir acorde con el esquema cognitivo del estudiante, a fin de que pueda 

comprender e interpretar la información que se le presenta. Así, el docente debe 

elegir y preparar el contenido para que el alumno lo relacione con los saberes.  

Con respecto a las estrategias de aprendizaje Ausubel (2002) las diferencio 

de la siguiente manera: Estrategias cognitivas: Son las tácticas que se usan durante 

el proceso del aprendizaje de nuevos conocimientos, tales como: el procesamiento 

de nueva información a través de la técnica del parafraseo, resumen, búsqueda del 

tema central e ideas secundarias del texto, las tarjetas de resumen, etc.  

Mientras que las estrategias metacognitivas significan la toma de conciencia 

acerca de los procesos mentales que se dan a cabo durante los procedimientos de 

aprendizaje, permitiendo así, discernir qué estrategias son adecuadas. Entre estas 

tenemos: tácticas de estudio, análisis, orden, evaluación del proceso y resultado 

obtenido y que decisión es la más adecuada.  

Realizar actividades en grupo permite al estudiante adaptar la información 

de acuerdo con el nivel cognitivo de cada uno de los integrantes, a través del 

debate, interrogantes resueltas, lluvia de ideas, el uso de conceptos correctos y la 

aclaración acerca de un tema en específico.  

El intercambio de ideas permite un adecuado conocimiento procedimental 

que refuerza el aprendizaje, ya que permite al alumno razonar y comprender. 

Asimismo, el debate permite que se reconstruya la estructura de conocimiento 

edificada mediante la presencia de los conflictos sociales. Por otro lado, el grupo 

propicia un ambiente de igualdad y permite la participación de todos los integrantes, 

puesto que a través de la comunicación recibe y da información, y de acuerdo con 

el intercambio de opiniones va cambiando su estructura de conocimientos, 

alimentándola de nueva información hasta completar el proceso de aprendizaje. 

Así, se puede afirmar que las ideas, opiniones e información que poseen los 

estudiantes se van modificando de forma positiva mediante la interacción que 

realizan, permitiéndoles razonar, pensar y decidir. Por lo tanto, durante el proceso 

de aprendizaje en grupo se deben aplicar estrategias que promuevan un 

aprendizaje significativo. (Ausubel, 2002) 
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El aprendizaje cooperativo es una metodología que implica el trabajo en 

equipo, durante el proceso los alumnos usan sus habilidades metacognitivas, se 

fomenta un clima de socialización e integración, se adquieren nuevas estrategias 

de aprendizaje, y esto se ve reflejado en el incremento del rendimiento académico 

y en la mejora de las relaciones socioemocionales de los estudiantes. 

Para Ausubel (2002) el aprendizaje significativo ocurre cuando el sujeto crea 

sus propios conceptos de acuerdo con el procesamiento cognitivo de la información 

que recibe, combinando así lo aprendido anteriormente con el nuevo contenido, con 

la finalidad de situarlo en su memoria a largo plazo. El desarrollo del aprendizaje 

debe ocurrir en función a los intereses del estudiante, y para que dicho proceso se 

lleve a cabo de manera correcta, se requiere conocer el conocimiento del alumno. 

 Learner (2010) afirma que los objetivos de una buena educación no 

necesariamente están sujetos al uso de herramientas tecnológicas, teniendo en 

cuenta sus ventajas y desventajas se sabe que se puede obtener un resultado 

positivo o negativo. Por lo tanto, el uso correcto de la tecnología incidirá a que el 

alumno obtenga un aprendizaje significativo.  

La enseñanza debe diseñarse de acuerdo con los saberes previos de la 

estructura cognitiva del alumno, con ello se podrá mejorar la calidad del contenido 

aprendido y el procesamiento adecuado de la información por aprender. 

El vínculo entre la nueva información y la que se encuentra dentro de la 

estructura cognoscitiva del estudiante permite entender lo que significa el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. (Ausubel, 1983) 

La interacción entre el conocimiento previo y nuevo ocurre por la 

predisposición mental y motivacional del estudiante, es decir, se da bajo un proceso 

intencional que tiene como resultado un aprendizaje significativo. 

Mahoney (2009) indica que existe una clara relación entre lo que significa 

aprender de memoria y aprender significativamente, en el primero el alumno se 

vuelve en un ser muy literal y no hay una combinación entre la nueva y la antigua 

información que el estudiante posee, por el contrario, con el aprendizaje 

significativo, el alumno se esfuerza por integrar el nuevo contenido con el que 

obtuvo previamente. Por lo tanto, se puede afirmar que el docente puede 

preocuparse en enseñar bajo una estructura organizada y evaluativa, pero si en el 
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alumno no nace la voluntad de crear en sí mismo un aprendizaje con memorización 

significativa no se podrá alcanzar los objetivos.  

Según Ausubel, el aprendizaje significativo involucra la interacción de las 

ideas en la mente con nuevos conocimientos, es decir, la nueva información puede 

ser sustancialmente asimilada y adaptada a conceptos que ya están en la mente 

del consumidor potencial. Además, Mahoney (2009) advierte que toda situación de 

aprendizaje implica más o menos pensar, sentir y hacer.  

A diferencia del aprendizaje significativo, el aprendizaje de memoria requiere 

del estudio literal de la información para la obtención de un incentivo externo a la 

persona en sí al hallar la respuesta correcta. Mientras que, para el aprendizaje 

significativo, resulta reconfortante el reconocimiento de una relación acertada entre 

el saber previo y el nuevo, y más aún, si lo que se está aprendiendo ayuda a orientar 

y encaminar al individuo o grupo a lograr el objetivo propuesto al inicio del ejercicio 

o actividad. 

Mahoney (2009) estableció que son cuatro los aspectos necesarios a tomar 

en cuenta en una situación de enseñanza: el alumno, el docente, el tema, y el 

entorno. Según Mahoney, Schwab considera que los cuatro son muy importantes, 

por lo que, sin importar si son elementos distintos son vitales para la educación. A 

estos se le debe agregar el elemento de evaluación, ya que este último permite 

valorar la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta que afecta de forma 

directa a los cuatro elementos mencionados anteriormente. 

Novak (2010) indico que los elementos mencionados previamente resultan 

complicados para la comprensión de cada estudiante y docente. Por lo que es 

necesario el trabajo en equipo entre docentes y alumnos para comprender y 

establecer significados similares con el fin de que todos puedan colaborar en el 

desarrollo de diversas actividades. Además, es necesario considerar que el 

ambiente y situación cambian constantemente, por lo que las estrategias de 

interacción y dinamismo resultan vitales para evitar problemas durante el proceso.  

Moreira (2012) puntualizo que en los procesos cognitivos se da pase a una 

interacción entre los conocimientos previos y nuevos, asimismo se obtiene nueva 

información, y que con respecto a la información que ya se tenía lo que ocurre es 

un refuerzo de conocimientos haciéndolos más estable.  
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Al interactuar en el entorno y con el nuevo contenido, e interiorizar las 

capacidades y habilidades a través de la practica en situaciones de interés para el 

estudiante, modifica su conducta y favorece su desempeño en el ámbito social.  

Para Díaz y Hernández (2004) el estudiante construye su esquema cognitivo 

a través de la integración de la nueva información con la que ya se tenía 

previamente, esto se logra a través de un aprendizaje significativo.  

Según Ausubel, la asimilación de nuevas objeciones es la consideración de 

varios cambios en nuestra estructura de conocimiento situado cuando surgen 

ciertas situaciones convenientes. Los profesores deben organizar las lecciones de 

acuerdo con el conocimiento previo de los estudiantes y estructuras cognitivas. 

Obtenga diversas lecciones importantes para procesar toda la información que 

aprende de manera muy activa.  

Según Díaz y Hernández (2004) el nuevo contenido debe procesarse 

mediante un modelo no tradicional para que el alumno no sea literal, sino por el 

contrario, buscar que el estudiante este con una actitud positiva y voluntaria, 

utilizando de forma adecuada las herramientas que posee. Por lo tanto, la relación 

entre el nuevo material y las estructuras cognitivas de los estudiantes no puede ser 

ni arbitraria ni sustantiva. 

Novak (2002) considera que la parte afectiva condiciona el aprendizaje 

significativo, puesto que este último subyace a las emociones y/o sentimientos del 

ser humano, y que de acuerdo con sus acciones puede cambiar sus propios 

pensamientos y sentimientos. El aprendizaje significativo y memorístico responden 

a metodologías diferentes, mientras la primera permite que la nueva experiencia 

sea asimilada a la estructura cognitiva de forma consciente, la segunda lo hace de 

forma arbitraria. Novak (2010) afirma que el proceso que permite aprender va desde 

el aprendizaje de memoria hasta el significativo, y este va a depender de la 

sistematización de la información en donde se difiera qué parte del contenido 

resulta vital con la información que los alumnos tengan o estén obteniendo.  

Además, Sariyan (2010) indica que la información que se tiene para poder 

resolver diferentes interrogantes permite el aprendizaje significativo. Existen dentro 

de la cognición escalas para el procesamiento de la información en diferentes 

contextos, para ello Sariyan cita a Mayer, y menciona lo siguiente: razonar, aplicar, 
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analizar, evaluar e inventar, asimismo afirma que dentro de cada uno existen 

procesos de cognición.  

Sarivan menciona que existen prácticas tradicionales, que resultan 

obsoletas y que se presentan como estereotipos metodológicos al momento de 

diseñar un aprendizaje significativo. Estas prácticas se pueden enumerar de la 

siguiente manera: a) No tomar en cuenta el verdadero interés del estudiante, sus 

singularidades. b) Que la enseñanza se planifique tomando como punto de partida 

la información, así se pone énfasis en la metodología de enseñanza y no en el 

aprendizaje. C) Enfoque en el aprendizaje abstracto, en el cual no se necesita de 

material físico para comprender algún tema. d) El alumno como actor pasivo, es 

decir, el alumno solo escucha lo que el docente explica y no participa. 

Asimismo, Sarivan detalla las practicas que permiten un aprendizaje 

significativo: a) Planificación del proceso de aprendizaje acorde a la necesidad real 

del alumno. b) Tener como objetivo el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, lo cual implica la planificación adecuada en su enseñanza y énfasis en 

su aprendizaje. c) Vincular el proceso de aprendizaje con las experiencias previas 

de los estudiantes. d) El estudiante como ser activo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Abandonar estereotipos y prejuicios en favor de métodos de enseñanza 

innovadores es un punto de inflexión en la planificación de la enseñanza. Esto 

significa renunciar a la enseñanza del día a día por oportunidades de aprendizaje 

significativas. Sobre una dimensión importante del aprendizaje en la dimensión 1: 

los conocimientos previos.  

Ausubel (2002) afirmo que el adecuado procesamiento de la información 

ocurre cuando se integran las ideas pertinentes y/o conocimientos previos que se 

tiene en la memoria debido a una experiencia pasada con la nueva información que 

se está adquiriendo. La idea de un aprendizaje significativo parte de una relación 

lógica de la nueva información con los pensamientos previos en la estructura 

desarrollada. 

Ausubel (1968), citado por Picado (2006) habla sobre la dimensión 2: La 

motivación y explica lo siguiente: un aprendizaje significativo está sujeto a la 

motivación, a lo emocional y a la predisposición del individuo.  
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La labor de enseñanza y aprendizaje debe darse como proceso colaborativo 

entre docente y estudiantes y bajo las condiciones adecuadas, de cumplir esto, los 

ejercicios de aprendizaje serán realizados con éxito y se lograra la meta-

aprendizaje.  

Para Merino (2000) cada individuo posee experiencias distintas, por lo que 

la información que tiene es diferente, de esa manera el sujeto ha ido desarrollando 

diversas capacidades y destrezas que lo hacen muy particular al momento de 

procesar la nueva información que va adquiriendo. En tal sentido, es necesario que 

el docente tome en cuenta el interés y motivación del alumno, así como la gestión 

de los recursos y/o herramientas, de tal forma que la planificación que realice pueda 

obtener los resultados que desea.  

La diversidad permite la enseñanza a muchos estudiantes con variadas 

motivaciones externas o internas, intereses y capacidades diferentes, por lo que el 

docente debe tener la adecuada formación para incentivar a los alumnos por 

aprender nuevas cosas, y estos a su vez, relacionen los nuevos conocimientos con 

los preexistentes y los pongan en práctica en situaciones distintas a las ya 

experimentadas, siendo así, capaces de solucionar problemas. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) afirman que para un aprendizaje de poca 

significancia y a corto plazo no es necesaria la motivación, por el contrario, si se 

tratara del entendimiento y dominio de un tema en específico si sería muy 

importante. Es decir, si el alumno muestra predisposición en presentar 

herramientas significativas es porque tiene interés por obtener conocimientos 

eficaces y duraderos.  

Según Díaz y Hernández (2004) proporcionar un aprendizaje elocuente esta 

marcadamente sujeta a la motivación, ya que, si un alumno considera de vital 

importancia aprender y trabaja responsablemente por ello, podrá alcanzar los 

objetivos deseados. Por lo tanto, es importante que el docente conduzca al alumno 

al cumplimiento de metas en los diferentes contextos que se presenten en la 

situación acontecida. 

El docente debe desarrollar su capacidad de liderazgo y facilitar a los 

alumnos la vinculación de sus ideas con las estructuras de contenido preexistentes, 

especificar los objetivos de enseñanza y otorgar las herramientas a trabajar.  
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En referencia a la dimensión 3: Material didáctico: Ausubel (1968) menciono 

que, como condición para un aprendizaje significativo, los recursos que el 

estudiante tiene para aprender deben ser integrados dentro de su estructura 

cognitiva, de esa forma el individuo tendrá la voluntad de aprender y como resultado 

incrementará sus conocimientos. 

Las herramientas de estudio que el docente debe utilizar para realizar alguna 

tarea significativa deben ir acorde al grado, edad y estructura cognitiva del 

estudiante. Este material tiene que ser inteligible y accesible, propicio para generar 

expectativas y desafíos, es decir tiene que ser significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Se define como un medio para facilitar la recaudación de retribuciones a 

través del análisis para ser utilizados en el proceso de investigación sustentada 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). También, son metodologías que se 

puede utilizar para lograr el desarrollo de mejores habilidades y fundamentaciones 

que servirán a los fines de la investigación. 

Se sabe que la investigación descriptiva intenta explicar la realidad a través 

de las acciones y comportamientos de los sujetos de investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). También, se utiliza para cultivarse el comportamiento 

de los fenómenos y componentes sin predominar en ellos, destacando únicamente 

los casos más relevantes para el estudio. 

Su propósito es entender la vinculación entre dos o más conceptos utilizando 

el coeficiente de correlación (Legra, 2018), el cual puede ser cuantificado. Los 

niveles de correlación intentan correlacionar dos o más variables mediadoras 

propuestas cuando una es más dependiente de la otra o las dos no están 

correlacionadas (Pereira & Serrevalle, 2015).  

De tal manera, la correlación intenta indicar la fuerza y la dirección de las 

relaciones lineales que a menudo se usan para realizar mediciones vinculadas 

mediante las incógnitas conceptuales. (Pazetto & Kowal, 2015). Los estudios 

correlacionales determinan el nivel de vinculación entre incógnitas conceptuales y 

luego miden cada variable para luego determinar su relación.  

Diseño de investigación 

Un diseño no experimental, es un diseño en el que las variables no se 

pueden cambiar. Este estudio se realizó sin variables ficticias intencionales, ya que 

se basó principalmente en la observación de fenómenos en ambientes naturales 

para su posterior análisis. Un diseño transversal recopila datos de estudios durante 

un período de tiempo para especificar variables y estudiar eventos e interacciones. 

(Montrolla y Otzen, 2014). 
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También se utilizó un diseño transversal debido a que el cuestionario se 

administró una sola vez.  

El estudio propuesto tiene un diseño no experimental ya que no cambia las 

variables conceptuales y es transversal, además se lleva a cabo en puntos de 

tiempo específicos. 

3.2. Variable y operacionalización 

Las variables conceptúales son característica o concepto que representa un 

elemento o grupo de elementos que se intenta en un estudio y suele utilizarse para 

una unidad de análisis medible (Baena, 2014). El estudio actual consta de dos 

variables, que describimos a continuación: 

V1: Habilidades Metacognitivas 

V2: Aprendizaje Significativo 

Definición conceptual:  

Según Koopmans et al., (2014) el desempeño laboral se revela en las 

ponderaciones adquiridos mediante una acumulación de conductas medibles para 

alcanzar las metas organizacionales. Es por ello, que se describen las teorías más 

importantes de acuerdo con cada dimensión (p. 61). 

Definición operacional:  

Posibilita las diferentes intervenciones de herramientas medibles mediante 

la invención de distintos indicadores registrados. También facilita la lectura de las 

dimensiones al mostrar todas las ejecuciones en un gráfico que brinda una 

perspectiva global del proyecto de investigación como indicador de lo que se está 

haciendo en este estudio (Reguant y Martínez, 2014). Además, debe explicar cómo 

medir las incógnitas seleccionadas para el estudio propuesto. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable habilidades metacognitivas 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PESO INTRUMENTO 

NIVEL Y RANGO 
DE LA VARIBALE 

Habilidades 
Meta 

Habilidades 
Metacognitivas 

Larraz (2015) lo define 
como menciona que la 
metacognición permite 

el autocontrol 
estratégico y 

razonamiento de los 
conocimientos o 

experiencias obtenidas 
en el pasado, además 

de entender la 
situación, el proceso de 

aprendizaje y el 
resultado. 

Esta variable se ha 
presentado en cuanto a 

su organización en 3 
dimensiones que son 
evaluadas por un total 
de 3 indicadores, con 

los cuales se ha 
estructurado treinta 

ítems y para la 
recolección de 
información se 

empleará la técnica de 
la encuesta a través del 

instrumento de 
cuestionario tipo Likert. 

Habilidad de 
Planificación 

 
El estudiante 

diseña su auto 
aprendizaje 

11-10- 33.3% 

Ordinal                  
Likert                                

El cuestionario está 
compuesto por 24 

preguntas                  
Nunca = 1                      

Casi nunca = 2         
A veces = 3                   

Casi siempre = 4       
Siempre = 5       

Inicio                             
30-69 

Habilidad de 
Supervisión 

El estudiante 
controla e 

implementa su 
aprendizaje 

11-20- 33.3% 
Proceso                     
70-109 

Habilidad de 
evaluación 

El estudiante 
valora y 

apropia su 
aprendizaje 

20-30 33.3% 
Logrado                      
110-150 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable aprendizaje significativo 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PESO INTRUMENTO 

NIVEL Y RANGO 
DE LA 

VARIBALE 

Aprendizaje 
Significativo  

Ausbel (2002) define 
como el aprendizaje 

significativo es el 
proceso a través del 

cual una nueva 
información (un 

nuevo conocimiento) 
se relaciona de 

manera no arbitraria 
y sustantiva (no-

literal) con la 
estructura cognitiva 
de la persona que 

aprende. 

Esta variable se ha 
presentado en cuanto 
a su organización en 3 
dimensiones que son 
evaluadas por un total 
de 6 indicadores, con 

los cuales se ha 
estructurado 

veinticuatro ítems y 
para la recolección de 

información se 
empleará la técnica de 

la encuesta a través 
del instrumento de 

cuestionario tipo Likert.   

Conocimientos 
previos 

Saberes Previos 1-4- 

33.30% 

Ordinal                  
Likert                                

El cuestionario está 
compuesto por 24 

preguntas                  
Nunca = 1                      

Casi nunca = 2         
A veces = 3                   

Casi siempre = 4       
Siempre = 5                                

Inicio                      
24-56          

Proceso                  
57-58              

Logrado               
89-120 

  

Interacción de nuevos  

5-8- 
aprendizajes con los 

saberes 

previos 
    

Motivación 

Disposición para el 

9-11- 

33.30% 

aprendizaje de 
adquisición  

y retención 
  

Desarrollo de 
capacidades 

12-16- para aprender y resolver  

problemas 
    

Material 
didáctico 

Material nuevo y su  

17-20- 

33.30% 

relación con la estructura  

del conocimiento 
  

Recursos educativos 
para  

21-24 

motivar el aprendizaje 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Entendemos una población como una recopilación de muchos elementos 

que deben ser examinados para obtener cierta información sobre ella (Ayala, 2015). 

También, considerada como conjunto de elementos con propiedades especificadas 

que serán destinadas como objeto de estudio en la situación acontecida. 

Este es un conjunto específico de casos que servirán como referencia para 

las ejecuciones de prueba que cumplan con los requisitos que los investigadores 

quieran emplear en su establecimiento laboral. Nuevamente, este término se refiere 

no solo a un grupo de personas, sino también a animales, muestras biológicas, 

tejidos, objetos (Gómez, Villasis, & Miranda, 2016).  

La población de la presente investigación está conformada por los 635 

estudiantes de la escuela de psicología de la Universidad Peruana de las Américas, 

del distrito de Lima.  

Muestra 

Una muestra se refiere a un conjunto predeterminado de componentes que 

tienen ciertas características de un estudio que incumben a una compilación 

agrupada. Cuando lea las poblaciones, con suerte las evaluamos, pueden mostrar 

que podemos adquirir las mismas ponderaciones en la recopilación (Posada, 2016).  

Por lo general, la mayoría de estos estudios realizados utilizan muestreo 

aleatorio, lo que permitirá al investigador optimizar los diversos recursos, el tiempo 

y reducir las posibles tasas de error.  

De manera similar, el muestreo probabilístico aleatorio simple significa que 

los individuos se seleccionan aleatoriamente de toda la población que se va a 

encuestar. (Otzen y Manterola, 2017).  

Muestreo 

Por lo tanto, el tipo de muestreo utilizado en este estudio es de probabilidad 

aleatoria simple porque todos los individuos de la población tienen la posibilidad de 

ser seleccionados al azar. La población estuvo conformada por 635 estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de las Américas. 
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𝑵 ⋅ 𝒁𝟐 ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 

𝒏 = (𝑵 − 𝟏) 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ⋅ 𝒑 ⋅ 𝒒 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q: probabilidad de fracaso 

E: precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Remplazando sus valores tenemos:  

N= 635 

Z= 1,96 (para un nivel de confianza del 95%) p= 0,5 

q= 0.5 

E = 0.05 

𝟏𝟑𝟕 ⋅ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ⋅ 𝟎, 𝟗𝟓 ⋅ 𝟎, 𝟎𝟓 
𝒏 = 

(𝟏𝟑𝟕 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ⋅ 𝟎, 𝟗𝟓 ⋅ 𝟎, 

𝟎𝟓 

 

(𝟏𝟑𝟕)(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 𝟗𝟓)(𝟎, 𝟎𝟓) 
𝒏 = 

(𝟏𝟑𝟕)(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 

𝟗𝟓)(𝟎, 𝟎𝟓) 

 

𝒏 = 149.95 

Para el presente estudio se tomó como muestra a 150 estudiantes de la 

escuela de Psicología de la Universidad Peruana de las Américas. 

Criterios de inclusión: Todos los estudiantes psicología, matriculados en el 

periodo 2019. Criterios de exclusión: Los estudiantes de otras Universidades y 

estudiantes que no estén matriculados en el presente periodo.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Es un tipo de entrevista que presenta datos muestrales de interrogantes que 

indican la opinión o actitud de nuestros sujetos de investigación, los cuestionarios 

En dónde: 
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también necesitan indicar el propósito del estudio, pautas generales para hacer 

preguntas basadas en preguntas de manera efectiva para obtener mejores 

resultados (Carli, 2014). 

Así, mediante entrevistas se obtuvieron los porcentajes de habilidades 

metacognitivas y aprendizajes significativos entre los estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Peruanas de las Américas, Lima 2019 

El método utilizado en este estudio es una encuesta. Las encuestas son una 

técnica que nos permite recolectar datos haciendo preguntas a los sujetos para 

adquirir deducciones sistemáticas que respalde las interrogaciones cuestionadas 

(López y Fachelli, 2015). También le permite comprender las opiniones, actitudes y 

comportamientos continuos de los encuestados, lo que facilita la refutación. 

El cuestionario se implementa con base en la escala de Likert, que es un 

nivel de medición ordinal, a través de varios elementos de forma confirmatoria, es 

posible comprender el juicio del individuo a través de las preguntas formuladas en 

el cuestionario (Matas, 2018). El instrumento consta de 30 y 24 interrogantes para 

cada variable, cinco categorías de escala tipo Likert para validación: Nunca (1), 

Casi Nunca (2), A veces (3), Casi Siempre (4) y Siempre (5). 

La programación concede formular registros dirigidos por una acumulación 

de interrogaciones diseñadas para examinar las distintas incógnitas conceptúales 

entidad institucional. Se empleó el software estadístico para averiguar la retribución 

recolectada. 

La validez ayuda a descubrir cómo las herramientas utilizadas satisfacen las 

necesidades del estudio sustentado, y también nos ayuda a cuantificar las medidas 

para las que está indicada de forma adecuada y válida (Soriano, 2014). 

 Por consiguiente, las herramientas utilizadas en este estudio para recolectar 

información fueron evaluadas por docentes expertos en investigación científica, 

utilizando indicadores de idoneidad, pertinencia y claridad cuando fue necesario, y 

luego aplicadas a estudiantes de la Facultad de Psicología. Para comprobar 

nivelaciones fiabilidad mediante procesamientos instrumentales, el software SPSS 

25 utilizará la prueba Alfa de Cronbach. 
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El coeficiente de Cronbach, indica la efectividad del instrumento de 

recopilación de datos, en la cual refiere que los rangos de valor son entre 0 y 1, es 

decir, si se logra un valor 0 la confiabilidad es nula, y si obtiene 1 indica una 

confiabilidad total, no obstante, si se consigue un coeficiente de 0.70 es una 

confiabilidad estable. (Lacave, et al, 2015). También comprueba la precisión de los 

resultados obtenidos después de utilizar el instrumento de medición formulada 

(Cappellacci, Aleitte & Durán, 2016).  

Su fórmula mencionada por Cronbach (1951, citado en González & Pasmiño, 

2015) es la siguiente: 

α= 
K 

   1- 
∑Vi 

   
K-1 Vt 

 

Dónde: 

α= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems 

Vi= Varianza de cada ítem 

Vt= Varianza total 

Tabla 3 

Niveles de confiabilidad 

Coeficientes de Alfa de Cronbach 

 
Coeficiente alfa >.9 

 
es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
  Coeficiente alfa >.5              Inaceptable  

 

Para examinar la comprobación estadística Cronbach a dos cuestionarios 

para demostrar la confiabilidad de las interrogaciones cuestionadas que miden las 

incógnitas conceptúales de estudio. 
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Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de las habilidades metacognitivas 

   Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,977 30 

 

Interpretación:  

Según la prueba de fiabilidad alfa de Cronbach, se puede identificar que la 

escala tiene una alta confiabilidad y su valor es el mismo cuando se repite en otros 

estudios de diferentes unidades muestrales. El valor de validez de la herramienta 

analizada es del 97,7%.  

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad de aprendizaje significativo 

   Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,986 24 

 

Interpretación:  

Según la prueba de fiabilidad alfa de Cronbach, se puede identificar que la 

escala tiene una alta confiabilidad y su valor es el mismo cuando se repite en otros 

estudios de diferentes unidades muestrales. El valor de validez de la herramienta 

analizada es del 98,6%. 

3.5. Procedimientos 

Para esta investigación, las variables conceptuales que indican problemas 

organizacionales se pueden definir analizando la gestión del directorio durante los 

últimos cuatro años, donde la dirección empírica es que la ejecución retrasa la 

implementación. Por lo tanto, en este campo en constante expansión, buscamos 

autores calificados que repitan nuestro marco teórico para respaldar los temas de 

investigación.  
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Toda la indagación recopilada y desplegar en este estudio se realizó con la 

retribución de especialistas en la investigación inducida y docentes en la materia, 

quienes indicaron los procedimientos a proseguir con la confirmación requerida de 

las especificaciones. Esto también se comprobó utilizando el programa estadístico 

SPSS, que permite la visualización de relaciones entre variables y dimensiones. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizaron métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para la 

investigación de datos y el procesamiento estadístico utilizando el software 

estadístico. Es decir, para el análisis de los datos se utilizaron métodos hipotéticos 

deductivos y estadísticos, donde la información acumulada se utilizó diversas 

programaciones estadísticas, además para recopilar deducciones requeridas. Al 

mismo tiempo, la refutación recopilada a través del formulario de solicitud es 

procesada y almacenada con el fin de realizar los cálculos correspondientes, 

indicando que la información más relevante puede revelarse en esta encuesta.  

Uso demostrado de pruebas empíricas para determinar la validez del 

instrumento y Kolmogorov-Smirnova para probar la normalidad en tamaños de 

muestra superiores a 50. Enviar para averiguar las correlaciones de Spearman para 

confirmar la hipótesis estudiada.   

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación obvia alguna forma de apropiación confrontada su posible 

semejanza con otros estudios utilizando el programa Turnitin de la Universidad UCV 

para demostrar la exactitud y originalidad con la que se desarrolló este trabajo.  

Asimismo, las citas y bibliografías utilizadas de acuerdo con las normas Apa 

se utilizan adecuadamente. Las referencias y fuentes bibliográficas utilizadas en 

esta refutación serán examinadas por su autenticidad a través de los resultados. 

La Universidad Peruana de las Américas, tiene conocimiento de este estudio 

y hemos recibido permiso de las autoridades competentes para utilizar su 

información con fines educativos. Por lo tanto, respete la privacidad de los 

encuestados manteniendo el anonimato en los métodos de recolección de datos y 

preserve su ideología moral, religiosa o social. 
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 IV.  RESULTADOS 

Tabla 6 

Descripción de la variable habilidades metacognitivas 

 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 45 30,0 30,0 30,0 

 OCASIONALMENTE 60 40,0 40,0 70,0 

 CASI SIEMPRE 31 20,7 20,7 90,7 

 SIEMPRE 14 9,3 9,3 100,0 

 
Total 150 100,0 100,0 

 

 

Figura 1. Descripción de la variable habilidades metacognitivas 

  

 

De acuerdo con la tabla 6 y figura 1 del análisis descriptivo para la variable 

habilidades metacognitivas, se puede percibir que el nivel a veces obtuvo el 40.00 

% de las respuestas concentradas, representada por 60 estudiantes. También 

9,33% de ellos manifestaron que, siempre y el 20.67% afirmo casi siempre se 

utilizan las habilidades metacognitivas para lograr un aprendizaje significativo. 
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Tabla 7 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de planificación 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI NUNCA 22 14,7 14,7 14,7 

 OCASIONALMENTE 99 66,0 66,0 80,7 

 
CASI SIEMPRE 29 19,3 19,3 100,0 

 Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 2. Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de planificación 
 

       

De acuerdo con la tabla 7 y figura 2 del análisis descriptivo para la variable 

habilidades metacognitivas, en la dimensión habilidades de planificación se puede 

percibir que el nivel casi nunca obtuvo el 14.67 % de las respuestas concentradas. 

También 66.00% de ellos manifestaron que ocasionalmente, y el 19.33% afirmo casi 

siempre se utilizan las habilidades de planificación para lograr un aprendizaje 

significativo. 
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Tabla 8 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de supervisión 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 15 10,0 10,0 10,0 

 CASI NUNCA 44 29,3 29,3 39,3 

 OCASIONALMENTE 39 26,0 26,0 65,3 

 
CASI SIEMPRE 30 20,0 20,0 85,3 

 SIEMPRE 22 14,7 14,7 100,0 

 Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 3. Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de supervisión 
 

 

De acuerdo con la tabla 8 y la figura 3 del análisis descriptivo para la variable 

habilidades metacognitivas, en la dimensión habilidades de supervisión se puede 

percibir que el nivel nunca obtuvo el 10.00 % de las respuestas concentradas. 

También 29.33% de ellos manifestaron que casi nunca, y el 26.00% 

ocasionalmente, el 20.00% casi siempre, así como 14.67% afirmo siempre se 

utilizan las habilidades de supervisión para lograr un aprendizaje significativo. 
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Tabla 9 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de evaluación 

 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA  8 5,3 5,3 5,3 

 CASI NUNCA 43 28,7 28,7 34,0 

 OCASIONALMENTE 47 31,3 31,3 65,3 

 CASI SIEMPRE 37 24,7 24,7 90,0 

 SIEMPRE 15 10,0 10,0 100,0 

 
Total 150 100,0 100,0 

 

 

Figura 4. Porcentajes y frecuencias de la dimensión habilidades de supervisión 
 

 

De acuerdo con la tabla 9 y figura 4 del análisis descriptivo para la variable 

habilidades metacognitivas, en la dimensión habilidades de supervisión se puede 

percibir que el nivel nunca obtuvo el 5.33 % de las respuestas concentradas. 

También 28.67% de ellos manifestaron que casi nunca, y el 31.33% 

ocasionalmente, el 24.67% casi siempre, así como 10.00% afirmo siempre se 

utilizan las habilidades de supervisión para lograr un aprendizaje significativo. 
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Tabla 10 

Descripción de la variable aprendizaje significativo 

 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 20 13,3 13,3 13,3 

 OCASIONALMENTE 70 46,7 46,7 60,0 

 CASI SIEMPRE 40 26,7 26,7 86,7 

 SIEMPRE 20 13,3 13,3 100,0 

 Total 150 100,0 100,0  

 

Figura 5. Descripción de la variable aprendizaje significativo 

 

 

De acuerdo con la tabla 10 y figura 5 del análisis descriptivo para la variable 

aprendizaje significativo, se puede percibir que el nivel a veces obtuvo el 46.67 % 

de las respuestas concentradas, representada por 70 estudiantes. También el 

13,33% de ellos manifestaron que, casi nunca y el 13.33% afirmo que siempre, el 

26,67 % afirmo que casi siempre el aprendizaje significativo hace uso de las 

habilidades metacognitivas. 
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Tabla 11 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión conocimientos previos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentajes y frecuencias de la dimensión conocimientos previos 

 

 

De acuerdo con la tabla 11 y figura 6 del análisis descriptivo mediante la 

incógnita conceptual, en la dimensión conocimientos previos se puede percibir que 

el nivel nunca obtuvo el 6.67 % de las respuestas concentradas. También 13.33% 

de ellos manifestaron que casi nunca, y el 40.00% ocasionalmente, el 23.33% casi 

siempre, así como 16.67% afirmo siempre se utilizan los conocimientos previos 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 10 6,7 6,7 6,7 

 CASI NUNCA 20 13,3 13,3 20,0 

 OCASIONALMENTE 60 40,0 40,0 60,0 

 CASI SIEMPRE 35 23,3 23,3 83,3 

 SIEMPRE 25 16,7 16,7 100,0 

 Total 150 100,0 100,0  



 
 

37 

Tabla 12 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentajes y frecuencias de la dimensión motivación 

 

De acuerdo con la tabla 12 y figura 7 del análisis descriptivo mediante la 

incógnita conceptual, en la dimensión motivación se puede percibir que el nivel casi 

nunca obtuvo el 13.33 % de las respuestas concentradas. También 46.67 % de 

ellos manifestaron que ocasionalmente, y el 33.33% casi siempre, el 6.67% afirmo 

siempre se utiliza la motivación para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 20 13,3 13,3 13,3 

 OCASIONALMENTE 70 46,7 46,7 60,0 

 CASI SIEMPRE 50 33,3 33,3 93,3 

 SIEMPRE 10 6,7 6,7 100,0 

 Total 150 100,0 100,0  
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Tabla 13 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes y frecuencias de la dimensión material didáctico 

 

 

 

De acuerdo con la tabla 13 y la figura 8 del análisis descriptivo mediante la 

incógnita conceptual, en la dimensión material didáctico se puede percibir que el 

nivel casi nunca obtuvo el 13.33 % de las respuestas concentradas. También 40.00 

% de ellos manifestaron que ocasionalmente, y el 26.67% casi siempre, el 20.00% 

afirmo siempre se utiliza el material didáctico para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 20 13,3 13,3 13,3 

 OCASIONALMENTE 60 40,0 40,0 53,3 

 CASI SIEMPRE 40 26,7 26,7 80,0 

 SIEMPRE 30 20,0 20,0 100,0 

 Total 150 100,0 100,0 
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Prueba de Normalidad 

Prueba de normalidad para la variable habilidades metacognitivas 

Demuestra la normalidad de la distribución de las incógnitas conceptúales y 

nos ayuda a probar si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa es aceptable. 

Prueba de hipótesis para determinar la distribución normal 

Hipótesis nula Valor p > 0.0.5 Los datos siguen una distribución normal 

Hipótesis alterna Valor p <0.0.5 Los datos no siguen una distribución normal 

 

Tabla 14 

Prueba de normalidad para la variable habilidades metacognitivas 

 

 

 

 

              a. Corrección de significación de Lilliefors 

Analizando los datos de la muestra para la prueba de normalidad, podemos 

concluir que, dado que la muestra es mayor o igual a 30, se utilizará la prueba de 

Kolmogorov-Smirnovb, que nos permite especificar un nivel de significancia menor 

a 0.00, por lo que podemos asegurar la distribución. Los datos son irregulares. 

Utilice la estadística Spearman en función de los resultados. 

Prueba de normalidad para la variable aprendizaje significativo 

Prueba de hipótesis para determinar la distribución normal 

Hipótesis nula Valor p > 0.0.5 Los datos siguen una distribución normal 

Hipótesis alterna Valor p <0.0.5 Los datos no siguen una distribución normal 

 

 

 

 

  

Pruebas de normalidad 
 Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje ,240 150 ,000 

Significativa    
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Tabla 15  

Prueba de normalidad para la variable aprendizaje significativo 

 

 

 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Después de analizar los datos de la muestra para la prueba de normalidad, 

podemos concluir que, dado que la muestra es mayor o igual a 30, se utilizará la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, que permite un nivel de significancia menor a 0.00, 

por lo que podemos estar seguros de que la distribución de los datos es irregular. 

Utilice la estadística Spearman en función de los resultados. 

Prueba de hipótesis 

Esta prueba nos permite confirmar nuestras hipótesis de investigación y 

buscar la confirmación entre la hipótesis nula (afirmación que no se usa 

comúnmente) y la hipótesis alternativa (el final del estudio). 

Prueba de hipótesis general 

H0: Las habilidades metacognitivas no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

H1: Las habilidades metacognitivas se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje ,275 150 ,000 

Significativa    
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Tabla 16  

Prueba de hipótesis general 

 

Interpretación: 

Con base en la prueba de hipótesis general de la variable habilidades 

metacognitivas y su relación con un aprendizaje excelente, se puede concluir que 

el nivel de correlación alcanza el 83,3%, mostrando una correlación alta; así, es 

claro que las habilidades metacognitivas influyen en los aprendizajes significativo 

de la institución. 

El análisis de significación bilateral dado con la prueba de correlación nos 

dio un valor de p=0.000; rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa que indica una relación entre habilidades metacognitivas variables y 

aprendizajes significativo.  

Prueba de hipótesis especifica 1 

H0: Las habilidades metacognitivas no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

H1: Las habilidades metacognitivas se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

Correlaciones 

   HABILIDADES   

METACOGN 

ITIVAS 

APRENDIZAJE      

SIGNIFICAT 

IVO 

Rho de Spearman HABILIDADES 

METACOGNITIVAS 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,833** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 150 150 

 APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

,833** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 150 150 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Tabla 17 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la primera dimensión de habilidades de planificación y la 

prueba específica de la hipótesis sobre su relación con el aprendizaje significativo, 

se puede concluir que el grado de correlación alcanza el 76,7%, lo que indica una 

alta correlación; por lo tanto, es claro que las habilidades de planificación influyen 

en el aprendizaje significativo en esta institución. 

La significación bilateral del análisis de la prueba de correlación arrojó un 

valor de p = 0,000; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa, lo que indica una relación entre las habilidades de planificación y los 

aprendizajes significativo. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

H0: Las habilidades de planificación no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

H1: Las habilidades de planificación se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

Correlaciones 

   HABILIDADES 

DE PLANIFICA 

CIÓN 

APRENDIZAJE      

SIGNIFICAT 

IVO 

Rho de Spearman HABILIDADES 

PLANIFICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,767** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 150 150 

 APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

,767** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 150 150 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Tabla 18 

Prueba de hipótesis especifica 2 

 

Interpretación: 

Luego de contrastar la hipótesis específica 2 de la segunda dimensión de 

habilidades de supervisión y su relación con el aprendizaje significativo, se puede 

concluir que el nivel de correlación alcanzó el 87,3%, lo que indica una alta 

correlación; por lo tanto, es claro que las habilidades de supervisión influyen en el 

aprendizaje significativo de la institución. 

El análisis de significación de dos colas proporcionado mediante la prueba 

de correlación nos dio un valor de p=0,000; rechazando así la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alternativa que indica una relación entre las habilidades de 

supervisión y el aprendizaje significativo.  

Prueba de hipótesis especifica 2 

H0: Las habilidades de supervisión no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

H1: Las habilidades de supervisión se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

Correlaciones 

   HABILIDADES 

DE 

SUPERVISIÓN 

APRENDIZAJE      

SIGNIFICAT 

IVO 

Rho de Spearman HABILIDADES 

SUPERVISIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,873** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 150 150 

 APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

,873** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 150 150 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Tabla 19 

Prueba de hipótesis especifica 3 

 

Interpretación: 

Con base en la prueba de hipótesis específica 3 de la tercera dimensión de 

habilidades de evaluación y su relación con el aprendizaje significativo, se puede 

derivar una correlación del 84,8%, lo que indica una alta correlación y por lo tanto 

es claro que las habilidades de evaluación influyen en el aprendizaje significativo 

de la institución. 

El análisis de significación bilateral dado con la prueba de correlación nos 

dio un valor de p=0.000; rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa que indica una relación entre las habilidades de evaluación y el 

aprendizaje significativo. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

H0: Las habilidades de evaluación no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

H1: Las habilidades de evaluación se relacionan significativamente con el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la escuela de psicología en la 

Universidad Peruana de las Américas, Lima, 2019. 

Correlaciones 

   HABILIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE      

SIGNIFICAT 

IVO 

Rho de Spearman HABILIDADES 

EVALUACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,848** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 150 150 

 APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

,848** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 150 150 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Tablas cruzadas 

Tabla 20 

Habilidades metacognitivas y aprendizaje significativo 

 

Figura 9. Habilidades metacognitivas y aprendizaje significativo 

 

Interpretación: 

Del 100% de los encuestados, el 40,0% estuvo de acuerdo en que los 

estudiantes se involucran en sus habilidades metacognitivas, mientras que el 29,3% 

de los encuestados cree que se involucran en un aprendizaje importante. De igual 

forma, el 46,7% dijo que los aprendizajes importantes ocurren en la etapa del 

proceso de habilidades metacognitivas, mientras que el 29,3% dijo que los 

aprendizajes significativos ocurren en el nivel de adquisición de habilidades 

metacognitivas. 

Tabla cruzada HABILIDADES METACOGNITIVAS 

  (Agrupada)*APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Agrupada)  

% del total 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Agrupada) 

  INICIO PROCESO LOGRO Total 

HABILIDADES 

METACOGNITIVAS 

(Agrupada) 

INICIO 20,0% 10,7%  30,7% 

PROCESO  36,0% 4,0% 40,0% 

LOGRO   29,3% 29,3% 

Total  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 
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Tabla 21 

Habilidades de planificación y aprendizaje significativo 

Tabla cruzada HABILIDADES DE PLANIFICACION 

  (Agrupada)*APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Agrupada)  

% del total 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Agrupada) 

  INICIO PROCESO LOGRO Total 

HABILIDADES DE 

PLANIFICACION 

(Agrupada) 

INICIO 20,0% 14,7% 3,3% 38,0% 

PROCESO  32,0% 15,3% 47,3% 

LOGRO   14,7% 14,7% 

Total  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

 

Figura 10. Habilidades de planificación y aprendizaje significativo 

 

Interpretación: 

Del 100 % de los encuestados, el 46,7 % estuvo de acuerdo en que las 

habilidades de planificación están asociadas con un aprendizaje importante, 

mientras que el 20,0 % de los encuestados creía que las habilidades de 

planificación están en el nivel de referencia asociado con un aprendizaje 

significativo. Asimismo, el 47,3% indicó que el aprendizaje significativo depende del 

nivel de habilidades de planificación en el proceso, mientras que el 14,7% opinaron 

que el aprendizaje significativo se logró con respecto a las habilidades de 

planificación.  
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Tabla 22 

Habilidades de supervisión y aprendizaje significativo 

Tabla cruzada HABILIDADES DE SUPERVISION (Agrupada)*APRENDIZAJE 

  SIGNIFICATIVO (Agrupada)  

% del total 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Agrupada) 

  INICIO PROCESO LOGRO Total 

HABILIDADES DE 

SUPERVISION 

(Agrupada) 

INICIO 20,0% 15,3%  35,3% 

PROCESO  31,3% 3,3% 34,7% 

LOGRO   30,0% 30,0% 

Total  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

 

Figura 11. Habilidades de supervisión y aprendizaje significativo 

 

Interpretación: 

Del 100% de los encuestados, el 46,7% confirmó que las habilidades de 

supervisión se encuentran en un nivel continuo para el aprendizaje significativo, sin 

embargo, el 20,0% se encuentra en un nivel elemental en cuanto a las habilidades 

de supervisión relacionadas con el aprendizaje significativo. Asimismo, el 35,3% 

reportó un aprendizaje significativo en habilidades de supervisión en un nivel 

introductorio, sin embargo, el 30,0% opinaron que el aprendizaje significativo se 

logró con respecto a las habilidades de supervisión. 
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Tabla 23 

Habilidades de evaluación y aprendizaje significativo 

Tabla cruzada HABILIDADES DE EVALUACION (Agrupada)*APRENDIZAJE 

  SIGNIFICATIVO (Agrupada)  

% del total 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Agrupada) 

  INICIO PROCESO LOGRO Total 

HABILIDADES DE 

EVALUACION 

(Agrupada) 

INICIO 20,0% 18,7%  38,7% 

PROCESO  28,0% 3,3% 31,3% 

LOGRO   30,0% 30,0% 

Total  20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

 

Figura 10. Habilidades de evaluación y aprendizaje significativo 

 

Interpretación: 

Del 100% de los encuestados, el 46,7% identificó las habilidades de 

evaluación como un proceso asociado con un aprendizaje importante, mientras que 

el 20,0% de los encuestados creía que las habilidades de evaluación eran un 

proceso asociado con un aprendizaje significativo. Asimismo, el 38,7 % informó 

haber aprendido habilidades significativas de evaluación en el nivel primario, 

mientras que el 30,0 % opinaron que el aprendizaje significativo se logró con 

respecto a las habilidades de evaluación. 
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V.  DISCUSIÓN 

El propósito del estudio fue establecer la correlación mediante las incógnitas 

conceptúales en la entidad institucional, dado que las habilidades metacognitivas 

según Larraz (2015) menciona que la metacognición permite el autocontrol 

estratégico y razonamiento de los conocimientos o experiencias obtenidas en el 

pasado, además de entender la situación, el proceso de aprendizaje y el resultado., 

según Ausbel (2002) el aprendizaje significativo es un proceso en el que la nueva 

información (nuevos conocimientos) se asocia con la estructura cognitiva del 

alumno de una manera informal y sustantiva (no literal). Así, el análisis de datos 

confirma que los estudiantes de psicología obtienen un mayor aprendizaje 

significativo si son capaces de fortalecer las habilidades metacognitivas. 

En este estudio, se utilizó una escala de Likert para recopilar información 

sobre la exposición mediante una herramienta de cuestionario. La primera variable 

estuvo conformada por un total de 30 preguntas, mientras que la segunda variable 

estuvo conformada por un total de 24 preguntas aplicadas a estudiantes de la 

escuela de Psicología en la institución educativa. Como resultado, la variable 

habilidades metacognitivas alcanzó un nivel de confiabilidad de Cronbach de 

97,7%, lo cual resultó adecuado para este estudio. Así mismo, para la segunda 

variable aprendida importante se logró un nivel de confiabilidad de Cronbach de 

98.6%, lo cual es muy bueno para este estudio.  

De acuerdo con la hipótesis general propuesta para el estudio se dice que 

existe una correlación entre las incógnitas conceptúales en los estudiantes de la 

institución educativa, además sometiendo secuencias analizadas para identificar 

los grados correlacionales entre las habilidades metacognitivas. y aprendizaje la 

variable Investigación alcanzó 0,833; también derivar nivelaciones significativas es 

inferior a 0,05; esto confirma la especificación propuesta.  

Con respecto a las dimensiones de esta investigación, se evidenció para las 

habilidades de planificación, del 100% de los encuestados el 47,3% indicaron que 

el aprendizaje significativo si depende de que los estudiantes se encuentren en 

proceso de lograr sus habilidades de planificación, no obstante, el 14,7% opinaron 

que el aprendizaje significativo se logró con respecto a sus habilidades de 
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planificación. De la misma forma para la dimensión habilidades de supervisión se 

evidenció que del 100% de los encuestados, el 35,3% indicaron que el aprendizaje 

significativo se encuentra en un nivel de inicio en relación con sus habilidades de 

supervisión, no obstante, el 30,0% indicaron que el aprendizaje significativo se logró 

con respecto a las habilidades de supervisión. De la misma forma para la dimensión 

habilidades de evaluación, el 38,7% indicaron que el aprendizaje significativo se 

encuentra en un nivel de inicio con respecto a las habilidades de evaluación, no 

obstante, el 30,0% opinaron que el aprendizaje significativo se encuentra en el nivel 

de logro con respecto a las habilidades de evaluación. 

 Por lo tanto, se puede argumentar que, con base en los resultados 

obtenidos, muestran que en realidad existen diferentes dimensiones, habilidades 

de planificación, habilidades de supervisión y habilidades de evaluación si se 

relacionan significativamente con la variable aprendizaje significativo. 

Finalmente, el estudio, a partir de los datos obtenidos en el contexto y las 

teorías que propone, plantea la hipótesis de que las habilidades metacognitivas y 

el aprendizaje significativo están directamente influenciados por ellas. 
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VI.  CONCLUSIONES 

Primera.- De acuerdo con la hipótesis general para comprobar si las habilidades 

metacognitivas y su relación con el aprendizaje significativo se ha obtenido un 

grado de correlación de (Rho=0.833; Sig. (Bilateral) = 0.000; concluyendo que 

existe un grado de correlación alta argumentando que efectivamente las 

habilidades metacognitivas en los estudiantes de la escuela de psicología 

determinan el éxito para lograr aprendizajes significativos. Además, se concluyó el 

estudio rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, lo que 

confirmó la vinculación mediante las incógnitas estudiadas, ya que los valores 

obtenidos fueron inferiores a 0,005. Por lo tanto, si las escuelas de psicología 

desarrollan habilidades metacognitivas en sus estudiantes, pueden producir 

profesionales competitivos e innovadores. 

Segunda.- Se comprobó que existe una correlación positiva alta ente la dimensión 

habilidades de planificación y la variable aprendizaje significativo obteniendo un 

grado de correlación de (Rho=0.767; Sig. (Bilateral) = 0.000; concluyendo que si se 

desarrolla las habilidades de planificación permitirá el desarrollo de aprendizajes 

significativos. Además, la conclusión del estudio es rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa la cual confirma que existe vinculación mediante las 

incógnitas estudiadas debido a que los valores obtenidos son menores a 0.005. Así, 

si se implementan técnicas de planificación, los estudiantes podrán elegir las 

estrategias de aprendizaje más productivas. 

Tercera.- Se comprobó que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 

habilidades de supervisión y su relación con la variable aprendizaje significativo 

obteniendo un grado de correlación de (Rho=0.873; Sig. (Bilateral) = 0.000; 

concluyendo que si se ejecuta las habilidades de supervisión permitirá el desarrollo 

de aprendizajes significativos. Además, la conclusión del estudio es rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa la cual confirma que existe 

vinculación mediante las incógnitas estudiadas debido a que los valores obtenidos 

son menores a 0.005. Cuando se implementan las habilidades de orientación 

profesional, los estudiantes tienen conocimientos y recursos que se pueden utilizar 

para cumplir con los requisitos académicos. 
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Cuarta.- Se comprobó que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 

habilidades de evaluación y su relación con la variable aprendizaje significativo se 

ha obtenido un grado de correlación de (Rho=0.848; Sig. (Bilateral) = 0.000; 

concluyendo que existe un grado de correlación significativo argumentando que las 

habilidades de evaluación permitirá el desarrollo de aprendizajes significativos, Así 

mismo la conclusión del estudio es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa la cual confirma que existe vinculación mediante las incógnitas de 

estudio debido a que los valores obtenidos son menores a 0.005. Por lo tanto, si se 

realiza la habilidad de evaluación, permitirá monitorear los procesos cognitivos para 

producir resultados de alta calidad. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Para finalizar, con base en el estudio sustentado, se proporciona sugerencias 

recomendadas a la Facultad de Psicología con el objetivo de mejorar y desarrollar 

lecciones importantes que contribuyan a su desarrollo profesional. 

Primera.- Se recomienda a la escuela de Psicología capacitar a sus catedráticos 

de las diferentes experiencias curriculares sobre la importancia que tiene hoy en 

día que los estudiantes sean conscientes del proceso de las habilidades 

metacognitivas que deberían tener para lograr anclar sus saberes previos con 

nuevos conocimientos. 

Segunda.- Se recomienda a la Universidad realizar talleres, ponencias donde se 

pueda empoderar al estudiante brindándoles diferentes estrategias y herramientas 

que puedan facilitar y lograr su máximo potencial en su proceso de aprendizaje de 

forma significativa, permitiendo utilizar sus conocimientos en diferentes áreas de su 

vida. 

Tercera.- Se recomienda a la Universidad crear grupos de estudio dirigido por un 

catedrático que se encargue de guiar, orientar y capacitar a los alumnos sobre las 

habilidades metacognitivas, con la finalidad de crear líderes expertos en el tema 

que posteriormente puedan replicar la información con sus compañeros de aula. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2: Instrumento 

ENCUESTA 

Encuesta Nª1 – Variable I 

 

“ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS 

AMERICAS – LIMA 2019” 

 
1. INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de 

pensar, sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la 

respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no 

hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

 

S = Siempre 

CS = Casi Siempre 

AV = Algunas 
Veces 

C
N 

= Casi Nunca 

N = Nunca 

 

 

Nº PREGUNTA
S 

S CS AV CN N 

1 Al comenzar un nuevo aprendizaje ¿Te preguntas qué sabes 

sobre 

el tema de la clase? 

S CS AV CN N 

2 ¿Identificas algunos intereses o motivaciones que te permita 

iniciar 

el aprendizaje? 

S CS AV CN N 

3 Al iniciar un nuevo aprendizaje ¿sabes de los objetivos que te 

propones? 

S CS AV CN N 

4 Al comenzar una sesión de clase, ¿sabes el nivel de 

complejidad de 

los aprendizajes que esperas alcanzar? 

S CS AV CN N 

5 ¿Utilizas algún plan de actividades para iniciar un nuevo 

aprendizaje? 

S CS AV CN N 

6 Durante la previsión de tu aprendizaje, ¿sabes qué es lo más 

importante? 

S CS AV CN N 

7 Al iniciar la clase, ¿sabes qué información y qué estrategias 

necesitas? 

S CS AV CN N 

 



 
 

 

8 Cuando planeas una actividad ¿Calculas el tiempo 
promedio que 
demanda dicha actividad? 

S CS AV C
N 

N 

9 ¿Evalúas si las estrategias elegidas son las más 
adecuadas para lograr el objetivo que te propones 
alcanzar? 

S CS AV C
N 

N 

10 En tu plan de actividades ¿consideras aquellos factores 
que crees te 
permitan aprender más? 

S CS AV C
N 

N 

11 ¿Realizas alguna acción para determinar si estas 
logrando o no tus 
objetivos? 

S CS AV C
N 

N 

12 ¿Reconoces la utilidad de lo aprendido para tu vida 
práctica? 

S CS AV C
N 

N 

13 ¿Sientes una gran satisfacción si ves que vas alcanzando 
tus metas? 

S CS AV C
N 

N 

14 Cuando estás en clase, ¿logras identificar los aspectos 
más 
importantes del proceso que sigues en tu aprendizaje? 

S CS AV C
N 

N 

15 ¿Evalúas si las estrategias elegidas son las más 
adecuadas para 
lograr los objetivos que te propones alcanzar? 

S CS AV C
N 

N 

16 ¿Acostumbras identificar el factor más importante que 
facilita tu 
aprendizaje? 

S CS AV C
N 

N 

17 ¿Identificas las partes de la clase más difíciles para tu 
aprendizaje? 

S CS AV C
N 

N 

18 Cuando encuentras alguna dificultad en tu aprendizaje, 
¿abandonas 
la acción que vienes realizando? 

S CS AV C
N 

N 

19 ¿Reconoces las causas o factores que dificultan tu 
aprendizaje de 
esas partes de la clase? 

S CS AV C
N 

N 

20 Si los factores que interfieren tu aprendizaje dependen 
de ti, 
¿procuras superarlo inmediatamente? 

S CS AV C
N 

N 

21 Cuando te das cuenta de que no comprendes la clase, 
¿acostumbras 
a introducir cambios en tu estrategia para salir de la 
situación? 

S CS AV C
N 

N 

22 ¿Consideras diferentes opciones para aprender lo que 
necesitas? 

S CS AV C
N 

N 

23 Cuando terminas las clases ¿compruebas si lo has 
aprendido o no? 

S CS AV C
N 

N 

24 Al concluir la sesión de clase ¿sabes cuánto 
aprendiste? 

S CS AV C
N 

N 

25 ¿Desarrollas alguna acción concreta para aprender 
aquello que aún no ha sido totalmente aprendido? 

S CS AV C
N 

N 

26 ¿Asocias el éxito de tu aprendizaje con diferentes 
factores que 
concurren en ella? 

S CS AV C
N 

N 



 
 

 

27 Al finalizar la sesión de clase, ¿sabes qué pasos 
llevadas a cabo te 
facilitaron tu aprendizaje? 

S CS AV C
N 

N 

28 Al concluir la sesión de aprendizaje, ¿sabes de la 
estrategia que seguiste para lograr el objetivo? 

S CS AV C
N 

N 

29 ¿Te interesa saber qué estrategias empleadas en tu 
aprendizaje son 
más efectivos que otros? 

S CS AV C
N 

N 

30 ¿Calculas el impacto de la estrategia utilizada en una 
sesión de clase 
en función de los resultados alcanzados? 

S CS AV C
N 

N 

 

 

 
                                               Gracias por completar el cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta Nª2 – Variable II 

 

“ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 

– LIMA 2019” 

 

 
1. Datos del encuestado 

Sexo: ……………………………… Edad: ……………………… Fecha:…………………….. 

 
 

 
2. INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de 

pensar, sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la 

respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay 

respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 
 

S = Siempre 

CS = Casi Siempre 

AV = Algunas 
Veces 

C
N 

= Casi Nunca 

N = Nunca 

 
 
 
 

Nº PREGUNTA
S 

S CS AV CN N 

1 Tu profesor desarrolla temas que conoces y que tienes 

experiencias. 

S CS AV CN N 

2 Participas de actividades tomando en cuenta tu propia 

experiencia de lo que sabes 

S CS AV CN N 

3 Tu profesor inicia la clase explicando lo que va realizar en 
ella. 

S CS AV CN N 

4 Aplicas los nuevos conocimientos desarrollados en 

situaciones 

similares. 

S CS AV CN N 

5 Respondes sobre tus conocimientos previos al iniciar la 

sesión 

de clases. 

S CS AV CN N 

6 Demuestras lo que has aprendido en clase. S CS AV CN N 

7 Compartes con tus compañeros la nueva información 

para resolver la tarea con mayor facilidad. 

S CS AV CN N 

8 Realizas actividades en el aula utilizando lo aprendido 

para 

S CS AV CN N 



 
 

 

solucionar problemas cotidianos. 

9 Participas de las dinámicas para responder sobre tus 

experiencias previas. 

S CS AV CN N 

10 Participas de dinámicas para responder sobre tus 

conocimientos previos. 

S CS AV CN N 

11 Sientes atracción por lo que estás aprendiendo. S CS AV CN N 

12 El profesor propicia la aplicación de los nuevos 

conocimientos 

para resolver problemas de la vida cotidiana. 

S CS AV CN N 

13 Realizas actividades de aprendizaje con el 

acompañamiento de tu profesor. 

S CS AV CN N 

14 Consideras lo que has aprendido como útil e importante. S CS AV CN N 

15 Tu profesor promueve la reflexión sobre la construcción 

de tus 

aprendizajes. 

S CS AV CN N 

16 Compartes con tus compañeros la nueva información 

para 

resolver la tarea con mayor facilidad. 

S CS AV CN N 

17 Tu profesor utiliza material de su entorno para que 

respondas 

sobre tus experiencias previas al iniciar la clase. 

S CS AV CN N 

18 El material didáctico te ayuda en el trabajo colaborativo. S CS AV CN N 

19 Crees que el uso de material didáctico contribuye a 

mejorar tu 

aprendizaje. 

S CS AV CN N 

20 Tu profesor utiliza textos en las actividades que 

desarrollas. 

S CS AV CN N 

21 Tu profesor utiliza material de su entorno para que 

adquieras los 

nuevos conocimientos. 

S CS AV CN N 

22 Tu profesor propone situaciones problemáticas retadoras 

para trabajes con material didáctico. 

S CS AV CN N 

23 Tu profesor utiliza la sala de computación para un mejor 

aprendizaje. 

S CS AV CN N 

24 Tu profesor utiliza recursos educativos como: pc, 

multimedia, tv, 

etc. para que te motives en el desarrollo de la clase. 

S CS AV CN N 

 

 

                                               Gracias por completar el cuestionario 

 

 



 
 

 

Anexo 3: Tabla de especificaciones 

VARIABLES DIMENSIONES PESO INDICADORES CANTIDAD 
DE ITEMS 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

M
E

T
A

C
O

G
N

IT
IV

A
S

 
 
 

Habilidades 
de 
Planificación 

 
 

33.3
% 

 
 

El estudiante diseña su auto 
aprendizaje 

 
 

1-10 

 
 

Habilidades 
de 
Supervisión 

 
 

33.3
% 

 
 

El estudiante controla 
e implementa su 
aprendizaje 

 
 

11-20 

 
 

Habilidades 
de 
Evaluación 

 
 

33.3
% 

 
 

El estudiante valora y apropia 
su aprendizaje 

 
 

21-30 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

 
 

Conocimientos 
Previos 

 
33.3% 

 

Saberes previos 
 
 

1 - 8 
Interacción de nuevos 
aprendizajes con los 

saberes previos 

 
 
 
 

Motivación 

 
 
 

33.3% 

 

Disposición para el 
aprendizaje de adquisición 
y retención 

 
 
 

9 - 
16  

 
Desarrollo de capacidades 
para aprender y resolver 
problemas 

 
 
 
 

Material Didáctico 

 
 
 

 
33.3% 

 
 

Material nuevo y su relación 
con la estructura del 
conocimiento 

 
 
 
 

17-
24  

 
Recursos educativos 

para motivar el 
aprendizaje 

 



 
 

 

Anexo 4: Ficha técnica de instrumentos 

 

  

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 5: Base de datos 

Variable 1: Habilidades Metacognitivas 

 



 
 

 

Variable 2: Aprendizaje Significativo 



 
 

 

Anexo 6: Autorización de la entidad 
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