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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estrategias metacognitivas y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima, 

2023”, se realizó con el objetivo principal de determinar la relación entre ambas 

variables, mediante una investigación cuantitativa, de nivel correlacional y diseño 

no experimental. La muestra estuvo conformada por 77 alumnos de la facultad de 

Arquitectura del curso Diseño Arquitectónico VIII, en donde se aplicó dos 

cuestionarios para medir las variables. Asimismo, se estableció la confiabilidad de 

los instrumentos mediante el empleo del estadístico Alfa de Cronbach, que 

evidenció los siguientes resultados: estrategias metacognitivas con un valor = 0,728 

y pensamiento creativo con un valor = 0,714. Para los resultados, evidenciaron un 

resultado positivo, determinando así, la relación existente entre ambas variables 

con un valor = 0,539 y un nivel de significancia de sig = 0,028 menor a 0,05.  

Se concluye entonces que, existe una relación entre ambas variables de estudio, 

además los resultados obtenidos servirán como aporte teórico para instituciones 

universitarias que tenga las mismas características, considerando la importancia de 

innovar en nuevas estrategias y métodos que permitan estimular el proceso creativo 

de los estudiantes.  

Estrategias metacognitivas, pensamiento creativo, Palabras clave: 

metacognición, creatividad. 
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ABSTRACT 

The present research titled “Metacognitive strategies and creative thinking in 

architecture students at a private university in Lima, 2023”, was carried out with the 

main objective of determining the relationship between both variables, through 

quantitative research, correlational level and design. not experimental. The sample 

was made up of 77 students from the Faculty of Architecture of the Architectural 

Design VIII course, where two questionnaires were applied to measure the 

variables. Likewise, the reliability of the instruments was established through the 

use of Cronbach's Alpha statistics, which showed the following results: 

metacognitive strategies with a value = 0.728 and creative thinking with a value = 

0.714. For the results, they showed a positive result, thus determining the existing 

relationship between both variables with a value = 0.539 and a significance level of 

sig = 0.028 less than 0.05. 

It is then concluded that there is a relationship between both study variables, in 

addition the results obtained will serve as a theoretical contribution for university 

institutions that have the same characteristics, considering the importance of 

innovating in new strategies and methods that allow stimulating the creative process 

of the students. 

Keywords: Metacognitive strategies, creative thinking, metacognition, creativity. 
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I. INTRODUCCIÓN

Ei sistema universitario, estos últimos años ha sufrido cambios, mejoras y 

sobretodo una inclinación muy fuerte por generar nuevos modelos pedagógicos y 

estilos de trabajos que permitan la formación de competencias y la transmisión del 

conocimiento. Una de las competencias más complejas de desarrollar es el 

pensamiento creativo, ya que esta capacidad está ligada a la metacognición, la 

innovación, la memoria, entre otros aspectos psicológicos, que son parte importante 

también para el aprendizaje, por ello, el empleo de nuevos procedimientos y 

estrategias deben de establecer actividades de participación activa de acorde a la 

realidad actual, aportando así, a la formación integral del estudiante. Como señala 

Zambrano (2018), “la creatividad es la forma más natural de aprender, ya que 

produce mayor satisfacción y libertad de expresión” (p. 357).  

En el ámbito mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022), señaló que debido a la 

pandemia desencadenada en el año 2019, la educación universitaria tuvo que 

tomar diversas medidas para salvaguardar la continuidad pedagógica de los 1.570 

millones de estudiantes de los 191 países afectados, en donde factores como la 

baja conectividad, la falta de contenidos como recursos alineados  a los planes de 

estudios nacionales y la limitación del uso de las diversas herramientas digitales, 

dieron como resultados inmediatos y desfavorecedores, una desigualdad en el 

aprendizaje, ya que la educación se volvió monótona y repetitiva, en donde la 

reproducción del conocimiento era lo primordial, relegando aspectos formativos 

como las competencias, las habilidades y actitudes, debido a que no había un 

mecanismo adecuado para fomentar el desarrollo de ciertos aspectos cognitivos. 

Asimismo, según Alba et ál., en el año 2019 en España, se evidenció que debido a 

los acontecimientos suscitados estos últimos años, las competencias transversales 

como: la creatividad y la innovación han sido capacidades que han presentado 

limitaciones para poder ser desarrolladas mediante la virtualidad, ya que se priorizó 

poder seguir brindando los conocimientos teóricos y dejando de lado el desarrollo 

de los diversos procesos creativos debido a las dificultades para el manejo de las 

TICS.  Del mismo modo, de acuerdo con Mendoza, Martí y García, en el año 2019, 

en la ciudad de Madrid, se observó que la metodología convencional de enseñanza 
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que utilizaban no lograba medir las competencias no observables como: el 

pensamiento crítico, la creatividad y el pensamiento analítico, debido a que los 

instrumentos de evaluación que empleaban solo cuantificaban el conocimiento de 

manera numérica, inhibiendo la evaluación formativa del alumno. 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020), señaló 

que debido al estado de emergencia declarado en el 2020, se dispuso de manera 

inmediata la suspensión de actividades presenciales y se adaptó la implementación 

de la educación virtual, en donde los cambios y desafíos fueron muy altos, 

considerando las diversas dificultades sociales, económicas y políticas que se 

presentaron, en donde arrojaron como resultado que el 93,2% de los estudiantes 

percibieron que la carga académica era mayor, a comparación de la modalidad 

presencial, debido a factores como el estrés, la limitada planificación de tareas que 

estimulen la creatividad, la disminución de la interacción entre docente-alumno, 

teniendo como consecuencia un gran impacto en la salud mental del alumno, 

conllevado por los altos niveles de ansiedad e incertidumbre. Por otro lado, de 

acuerdo con Barbachán, Basilla y Huambachano en el 2019, en Lima, se observó 

que esta entidad educativa aún aplica métodos de enseñanzas tradicionales donde 

el alumno solo escucha, comprende y memoriza, lo cual solo logra obstaculizar la 

fomentación de la creatividad y dificultar el desenvolvimiento de la expresión 

corporal y mental del alumno en el aula. 

A nivel local, la universidad privada, objeto de esta investigación, se observó 

como problemática, la falta de alineamiento de las competencias generales y 

específicas que demanda la carrera de Arquitectura, asimismo, se apreció la falta 

de inclusión y renovación de los métodos creativos que induzcan al desarrollo 

global de dichas competencias, limitando así las posibilidades de desarrollar la 

expresividad creativa en los estudiantes, debido a que en el año 2018 esta carrera 

se ofertaba sin autorización y por ese motivo esta universidad desistió de este 

programa para lograr su licenciamiento, teniendo efectos negativos como la 

deserción estudiantil, la disconformidad del alumnado y el traslado externo de un 

gran porcentaje de estudiantes a otras universidades. Ante todo, lo expuesto, se 

propone investigar la relación entre las variables de estudio. 

El tema de investigación planteado es de suma importancia en el ámbito 

universitario, ya que abarca parte esencial de la formación académica del 
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estudiante de la carrera de arquitectura, la cual engloba la metacognición del 

conocimiento y la formación de las diversas habilidades metacognitivas en favor de 

la estimulación del proceso creativo, conllevando de esta manera emplear las 

actividades de diagnóstico, de colaboración y de resolución de problemas acerca 

de la realidad actual, los cuales son los  medios de apoyo para poder incitar la 

generación de ideas, la innovación y el planteamiento de propuestas de solución.  

Asimismo, esta investigación impacta de manera positiva en la comunidad 

educativa superior, ya que optar por el empleo de estrategias activas que fomenten 

los procesos cognitivos de los estudiantes, es esencial para la parte formativa y 

actitudinal del profesional que se está formando, es por ello que, la metacognición  

estimula la mente potenciando las capacidades creativas del alumnado, 

considerando los factores sociales y actuales, ya que poder adaptarse e innovar es 

parte de lo creativo que puede ser el aprendizaje. 

De acuerdo, con todo lo expuesto y mencionado, se redactó la siguiente 

pregunta general: ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el 

pensamiento creativo en los alumnos de arquitectura de una universidad privada 

de Lima?, asimismo, se redactaron las posteriores preguntas específicas acerca 

del tema: (1) ¿Qué relación existe entre la metaatención y el pensamiento creativo 

en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima? (2) ¿Qué 

relación existe entre la metamemoria y el pensamiento creativo en los estudiantes 

de arquitectura de una universidad privada de Lima? (3) ¿Qué relación existe entre 

la metacomprensión y el pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura 

de una universidad privada de Lima? (4) ¿Qué relación existe entre la metalectura 

y el pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad 

privada de Lima?  

De esta manera, la investigación planteada se justificará en base a tres 

tipologías: (1) En la justificación teórica, esta investigación se desarrolló con el 

propósito de analizar y determinar la relación existente entre las estrategias 

metacognitivas y el pensamiento creativo, ya que este estudio aportará con datos 

e información avalada por varios teóricos que indican que la metacognición aporta 

de manera relevante al desarrollo de capacidades cognitivas orientadas a la 

regulación, análisis, comprensión y búsqueda de soluciones creativas de diversas 

problemáticas. En donde la variable estrategias metacognitivas fue tomada del 
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autor Flavell (1971) y la variable pensamiento creativo, fue tomado del autor  

Sternberg (1999), estas definiciones permitirán enfrentar las hipótesis planteadas y 

medir los datos, con el fin de brindar un aporte y ampliar los conocimientos acerca 

del tema que servirán como referente para las futuras investigaciones, (2) En la 

justificación práctica, la investigación planteada busca evidenciar si las estrategias 

metacognitivas logra estimular el pensamiento creativo de los estudiantes de 

arquitectura de la universidad privada, objeto de esta investigación, de este modo, 

existen múltiples estrategias que bajo esta perspectiva buscan fomentar la 

creatividad del estudiante universitario, como por ejemplo: instrumentos para medir 

la creatividad: el PIC, el CPAM, el CREA y el TAEC, el método de aprendizaje en 

base a resolución de problemas, la metodología Desing Thinking y entre otros.(3) 

En la justificación metodológica, se adaptaron dos instrumentos especializados en 

el tema planteado, entre ellos tenemos: el test de Habilidades Metacognitivas 

(MAQ), este instrumento permite evaluar las diversas habilidades metacognitivas 

del sistema mental del alumno, en donde busca evaluar el conocimiento 

metacognitivo y su regulación, asimismo, tenemos también el test del pensamiento 

creativo de Sternberg-Warner, la cual permite ubicar a cada uno de los estudiantes 

en los diferentes estilos de pensamiento de acuerdo a funciones y formas, de este 

modo, ambos instrumentos fueron adaptados de acuerdo a las necesidades 

investigativas de este proyecto.  

Seguidamente, se redactó el siguiente objetivo general: Determinar la 

relación entre las estrategias metacognitivas y el pensamiento creativo en los 

alumnos de arquitectura de una universidad privada de Lima, y posteriormente, se 

redactaron también los siguientes objetivos específicos: (1) Determinar la relación 

entre la metaatención y el pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura 

de una universidad privada de Lima (2) Determinar la relación entre la metamemoria 

y el pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad 

privada de Lima (3) Determinar la relación entre la metacomprensión y el 

pensamiento creativo los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de 

Lima (4) Determinar la relación entre la metalectura y el pensamiento creativo en 

los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Finalmente, se redactó también la siguiente hipótesis general: Existe relación 

directa y moderada entre las estrategias metacognitivas y el pensamiento creativo 



5 

en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima, y 

posteriormente, se redactaron también las siguientes hipótesis específicas: (1) 

Existe relación directa y moderada entre la metaatención y el pensamiento creativo 

en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima (2) Existe 

relación directa y moderada entre la metamemoria y el pensamiento creativo en los 

estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima (3)  Existe relación 

directa y moderada entre la metacomprensión y el pensamiento creativo los 

estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima (4) ) Existe relación 

directa y moderada entre la metalectura y el pensamiento creativo en los 

estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO

La presente investigación ha recopilado diversas investigaciones internacionales 

como nacionales que tienen similitud y aportes al tema planteado, entre ellas 

tenemos: 

Guzmán y Tapia (2022) en México, realizaron una investigación correlacional 

de tipo básica. Su objetivo fue exponer la relación entre implementación de 

estrategias educativas y el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 

de arquitectura, asimismo, se empleó como instrumento de medición la aplicación 

de 2 test con una valoración en escala del 1 al 10, donde se consideró las 

categorías generales de imaginación y valor creativo, en donde se obtuvo como 

resultado un valor r = 0.750. Concluyendo que existe una relación entre la 

implementación de estrategias educativas y el desarrollo del pensamiento creativo. 

Vargas y Aguilar (2021) en Chile, realizaron una investigación de tipo básica, 

no experimental, de nivel correlacional – transversal, su objetivo fue hallar la 

relación entre los instrumentos metacognitivos  y el proceso creativo en los 

estudiantes de la carrera de ingeniería, se empleó como instrumento un 

cuestionario que englobaba 26 preguntas,  con  escala de Likert y fue aplicado en 

100 estudiantes, donde se apreció un resultado de correlación de 0,576,  lo cual 

concluye que existe una afinidad significativa y moderada entre los instrumentos 

metacognitivos  y el proceso creativo , considerando la importancia de poder 

evaluar las habilidades metacognitivas de forma continua, conteniendo categorías 

como: la autocomprensión y autoevaluación.  

Rocha, Pinedo y Torres (2020) en Colombia, realizaron una investigación de 

tipo básica, no experimental, nivel correlacional, su objetivo fue determinar si existe 

una relación entre las estrategias pedagógicas y el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de una Facultad de arquitectura, se empleó como 

instrumento un cuestionario tipo Likert de 40 ítems. Se obtuvo como resultado un 

valor = 0.530, concluyendo que, si existe una asociación positiva moderada entre 

ambas variables, recalcando que las estrategias pedagógicas engloban el 

desarrollo de las habilidades intelectuales como de las habilidades cognitivas 

permitiendo así la fomentación la creatividad. 

Ramírez y Rincón (2018) en Colombia, realizaron una investigación de tipo 

básica, no experimental y de nivel correlacional simple. Su objetivo fue determinar 
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en qué medida el pensamiento creativo se desarrolla en relación con el tipo de 

sociedad emergente, se empleó como instrumento un cuestionario de 30 ítems y 

se contó con la participación de 180 personas entre estudiantes y docentes. Se 

concluye que existe una relación entre el pensamiento creativo y los patrones de la 

sociedad actual, ya que la creatividad conlleva a innovar y asumir los nuevos retos 

que se presenten. 

Zazo, Arriagada y Mora (2018) en Chile, realizaron una investigación de tipo 

básica, no experimental y de nivel correlacional, su objetivo fue evaluar si el uso de 

instrumentos metacognitivos complementado a la metodología de trabajo tiene 

relación con el proceso de aprendizaje de los alumnos del Taller V, se empleó dos 

instrumentos el Knowledge and Prior Study Inventory y un cuestionario tipo Likert 

de 35 ítems, teniendo como resultado un valor r = 0.85, concluyendo que, existe 

correlación significativa entre ambas variables. 

Medina (2022) en Lima, se realizó una investigación de tipo básico, diseño 

transversal no experimental y de nivel correlacional simple, su objetivo fue detectar 

relación entre estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico de los alumnos 

del 2do ciclo de la Facultad de Arquitectura, se empleó como instrumento una 

encuesta de 40 ítems, tipo escala de Likert, en donde participaron 75 alumnos, se 

concluyó que las estrategias metacognitivas tienen una relación positiva con el 

pensamiento crítico, ya que ambos inciden de manera favorable en el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

Alegría (2021) en Lima, se realizó una investigación correlacional, de tipo 

básico y de diseño no experimental, su objetivo fue comprobar la relación entre la 

metacognición y el logro de competencias, se empleó como instrumento la 

adaptación del cuestionario de conciencia metacognitiva de Schraw y una rúbrica 

de evaluación de 30 ítems cada una y con una muestra de 59 estudiantes, se 

concluye que existe una relación positiva fuerte entre ambas variables. 

 Gamarra y Flores (2020) en Cuzco, realizaron una investigación 

correlacional y de tipo básica - no experimental, su objetivo fue determinar la 

asociación entre pensamiento creativo con las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de la Facultad de Educación, se aplicó un cuestionario con escala tipo 

Likert, compuesta por 35 ítems. Concluyendo que si existe una relación entre el 
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pensamiento creativo y las relaciones interpersonales de los estudiantes de dicha 

facultad. 

Córdova, Mamani y Apaza (2019) en Juliaca, realizaron una investigación de 

tipo básica, no experimental y de nivel correlacional simple – asociativo. Su objetivo 

fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias 

metacognitivas, se empleó como instrumento el cuestionario de Honey-Alonso y la 

escala de estrategias metacognitivas de O ́Neil Y Abedi, con una muestra de 220 

estudiantes, se concluye que existe una asociación significativa de magnitud 

moderada entre estas dos variables, asimismo los estilos de aprendizaje de 

acuerdo a las correlaciones con las dimensiones dieron como resultado que el estilo 

reflexivo y el teórico, son los estilos emplean de manera activa las cinco habilidades 

cognitivas en su proceso de aprendizaje. 

Talavera, Hurtado, Ponce, Moscoso y Bustamante (2019) en Arequipa, 

realizaron una investigación de tipo básica, no experimental y de nivel correlacional 

simple – transversal, se tuvo como objetivo determinar los nuevos retos de 

enseñanza superior en relación a la flexibilidad como instrumento generador de 

creatividad e innovación. Se empleó como instrumento un cuestionario de 

autoevaluación con 47 ítems de tipo Likert, se concluyó que existe una alta relación 

entre ambas variables. 

Con respecto, a los fundamentos teóricos, se han expuesto las posteriores 

ideas conceptuales:   

Las estrategias metacognitivas son el conjunto de acciones que permiten 

poder evaluar, monitorear y orientar el desarrollo del aprendizaje mediante diversos 

procesos mentales, las cuales permiten la estimulación de la mente, el aprendizaje 

y la evaluación de las habilidades intelectuales (Flavell,1971). Asimismo, las 

estrategias metacognitivas hacen referencia a las múltiples actividades de 

planificación, seguimiento, revisión y valoración de los procesos cognitivos, ya que 

estos elementos son esenciales para evaluar y desarrollar de manera conjunta 

todos los aspectos mentales del alumno mediante la expresión de sus ideas, las 

experiencias vividas y el trabajo cooperativo (Jaramillo y Simbaña, 2018).  

La terminología de la metacognición está relacionada directamente a la 

aplicación de la cognición a la cognición misma, con el fin de autoevaluarla para su 

mejoramiento. Uno de los pioneros en introducir este vocablo fue el teórico y 
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psicólogo Flavell en 1976, donde define a la metacognición como “la supervisión 

activa y reguladora de los propios conocimientos”, asimismo otro teórico que definió 

la metacognición fue Brown 1978 y se refirió como “el conocimiento de nuestras 

cogniciones” (Alama, 2015). 

 La metacognición en la enseñanza universitaria, permite al estudiante poder 

desarrollar ciertos procesos de autoevaluación y retroalimentación de los 

conocimientos, tomando en cuenta que, solo algunos alumnos logran regular y 

evaluar su propias actividades de aprendizaje, considerando sus limitaciones y 

errores, como la base para el mejoramiento de lo aprendido, es por ello que, es 

importante la inclusión de la pedagogía cognitiva en el proceso formativo y 

autónomo del alumno (Bonilla y Diaz, 2018). 

 Con respecto a los tipos de estrategias metacognitivas, existen dos 

categorías que permiten el empleo y evaluación de las estrategias metacognitivas, 

las cuales son: (1) Las estrategias metacognitivas vinculadas al dominio del 

conocimiento, las cuales abarcan: el entrenamiento ciego, el entrenamiento 

informado y el entrenamiento metacognitivo, estas estrategias se planifican en base 

a una tarea o actividad y su utilidad para lograr el aprendizaje significativo (2) Las 

estrategias metacognitivas vinculadas a su efectividad en la facilitación o no del 

aprendizaje, las cuales abarcan: la instrucción explícita, la práctica guiada, la 

práctica cooperativa y la práctica individual, estas estrategias emplean diversos 

métodos de enseñanzas a través de diversas formas para poder evaluar al 

estudiante dentro del aula, considerando aspectos intrapersonales e 

interpersonales (Chirinos, 2014).  

Con relación a los modelos de estrategias metacognitivas, se describe que 

existen diversos modelos teóricos, en donde cada modelo está orientado a un 

enfoque diferente en cómo interpreta y diseñan el proceso de aprendizaje 

empleando la metacognición, entre los modelos más importante, tenemos los 

siguientes: (1) Modelo de Flavell (2) Modelo de Lev Vigotsky (3) Modelo de 

Weinstein y Mayer (4) Modelo de Nelson y Narens (Bonilla y Diaz, 2018).  

Los modelos metacognitivos, desde varios años han sido estudiados desde 

un enfoque teórico, en donde se analiza acerca de los procesos psicológicos 

involucrados en el aprendizaje, teniendo en cuenta, el modelo de Flavell de 1996, 

el cual describía el proceso metacognitivo, enfocado en el monitorio de diversas 
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actividades cognitivas, considerando cuatro clases de componentes, entre ellos 

tenemos: (1) Conocimiento metacognitivo, es el conjunto de creencias acerca de 

los componentes que involucran el proceso cognitivo (2) Experiencias 

metacognitivas, son las sensaciones en relación al progreso de un trabajo o meta, 

dependiendo de su duración y complejidad (3) La tarea, son las metas a alcanzar, 

considerando la información y las demandas para lograr dicha meta y (4) Las 

estrategias, son las acciones a emplear para alcanzar los objetivos propuestos y 

lograr la meta o submetas mediante diversas tareas cognitivas (Chirinos, Vera y 

Luque, 2013).  

Como autor base, con respecto a las dimensiones de la primera variable se 

ha considerado a Flavell (1971), quien en su estudio “First discussant’s” menciona 

que las estrategias metacognitivas desglosan fases o modalidades, las cuales 

deben ser evaluadas de manera continua, para lograr los objetivos planteados. En 

dicho estudio acuñó y estudió estas modalidades, denominando cuatro: la 

metaatención, la metamemoria, la metacomprensión y metalectura.   

 La dimensión metaatención, se refiere a las variables que permiten controlar 

la atención, teniendo como enunciados: que se debe hacer para atender, como 

evitar distracciones, como controlar la atención, etc.  Considerando como 

modalidad de atención: el control sensato e intencional (Alama, 2015). 

 Asimismo, la metaatención se basa en la meditación y en la capacidad que 

uno tiene para estar alerta a situaciones que requieren de concentración y 

captación completa o parcial acerca una actividad o tarea, por ello, se puede decir 

que, uno mismo es el responsable de depositar su atención o no, a las cosas del 

día a día (Segovia, 2019).  

 La dimensión metamemoria, es la capacidad de retención del conocimiento 

y las limitaciones de la memoria, teniendo en cuenta el estudio de la memoria 

episódica y semántica (Alama, 2015). 

 La metamemoria, es la aptitud para pensar en nuestros propios recuerdos, 

experiencias y vivencias a lo largo de nuestra vida, sobretodo ser capaz de 

autoevaluarla de acorde a su eficiencia mediante la monitorización y el control de 

toda la información aprendida, es por ello que, evaluar la calidad y nitidez de nuestra 

memoria depende de que estrategias uno emplea para estimularla, como, por 
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ejemplo: pruebas de velocidad y test de figuras o reproducciones visuales (Luna, 

2019).  

 La dimensión metacomprensión, es la base fundamental del aprendizaje y 

del rendimiento académico, teniendo como enunciados: somos capaces de 

comprender un curso determinado, que se debe hacer para comprender, etc. 

Considerando el estudio de los tres puntos básicos que emplea un lector: el léxico, 

la sintaxis y la semántica (Alama, 2015). 

 La metacomprensión está direccionado al entendimiento de la información 

mediante el rol activo que desarrolle el lector, lo cual implica un proceso en donde 

el lector codifica la información nueva mediante esquemas y representaciones del 

contenido del texto o lectura (Guevara y Irrazabal, 2020) 

 La dimensión metalectura, se refiere a la reflexión sobre una actividad y 

reconocer la finalidad porque leer un determinado articulo o libro. Teniendo como 

aspectos fundamentales: el conocimiento y la autorregulación (Alama, 2019). 

 La metalectura, es una capacidad que cada persona desarrolla y moldea de 

acuerdo a su estilo de aprendizaje, comportamiento e intereses, ya que uno elige 

que contenidos leer, de qué forma lo lee y con qué profundidad lo analiza (Fierro, 

2015).  

 Asimismo, el empleo de las estrategias metacognitivas implica también 

poder regular la compresión lectora, ya que su finalidad va direccionada el por qué 

y para se lee conjuntamente con la autorregulación de la actividad mental, ya que 

mediante el desarrollo secuenciado de diversas acciones y pautas permitirán lograr 

el objetivo de la actividad que es el aprendizaje significativo y autónomo (Macías, 

Mazzitelli y Maturano, 2007).   

El pensamiento creativo, es la habilidad para implementar nuevas ideas, 

métodos y soluciones, las cuales permiten el mejoramiento de todos aspectos de 

la vida de una persona o sociedad, ya que la creatividad e innovación van de la 

mano y ambas están direccionadas a la resolución viable y factibles de los diversos 

problemas de la sociedad (Sternberg, 1999). 

El pensamiento creativo es una capacidad esencial y requerida en todas las 

actividades educativas, ya que a través de su aplicación inducen al desarrollo de 

los aspectos cognoscitivos y afectivos, subrayando que ambos aspectos influyen 

de manera directa en el desempeño productivo y significativo de cada alumno 
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(Casillas, 1990).  Del mismo modo, el pensamiento creativo es una capacidad 

esencial y requerida en todas las actividades educativas, ya que a través de su 

aplicación permite evaluar los aspectos cognoscitivos y afectivos, subrayando que 

ambos aspectos influyen de manera directa en el desempeño productivo y 

significativo de cada alumno (Romo, 1997). 

Con respecto, a las características del pensamiento creativo, las cuales 

permiten la generación de soluciones innovadoras y objetivas, utilizando la lógica, 

la actividad cerebral y la libertad del pensamiento, teniendo los siguientes:(1) La 

fluidez, que es la capacidad para generar diversas soluciones e ideas a problemas 

planteados (2) La flexibilidad, la cual consiste en considerar alternativas diversas 

para cada respuesta (3) La originalidad, característica más importante para la 

creatividad, en donde generar ideas únicas y que a nadie se le haya ocurrido (4) La 

elaboración, la propuesta final para las ideas innovadoras que permiten el progreso 

de la sociedad (Zambrano, 2019).  

En cuanto, a las fases del pensamiento creativo, este proceso consta de 6 

fases, que permiten a la persona obtener inspiración y estimular la mente para 

generar cosas nuevas, las cuales son: (1) Preparación, la cual analiza y delimita el 

problema específico (2) Producción, donde se plantean las diversas posibilidades 

de solución (3) Decisión, en esta etapa se asocian y comprueban las soluciones 

planteadas mediante una evaluación (4) Incubación, la cual representa el tiempo 

de inquietud y frustración de la persona, la aborda nuevamente el problema con 

nuevas fuerzas, (5) Visión, todo el material reunido se transforma en conocimiento 

claro acompañado de la parte emocional del individuo de acuerdo a todo lo 

analizado (6) Verificación, etapa final donde se comprueba y define una nueva 

visión para el problema inicial (De Carvalho, De Souza y Da Silva, 2021). 

Con respecto, a los que pasos que implican en el proceso creativo, Sternberg 

estableció tres pasos, los cuales permiten reproducción de ideas de gran valor, 

teniendo el siguiente orden: (1) El reconocimiento de la existencia de una 

problemática (2) Definición del problema: la formulación y comportamiento decisivo 

y (3) El planteamiento de la estrategia considerando la idea reveladora que 

resolverá el problema (Sternberg, 2009).  

Referente a las pruebas que evalúan la creatividad, existen diversas formas 

de evaluar y cualificar el nivel de la creatividad, existiendo métodos que abarcan el 
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análisis de los procesos cognitivos, la imaginación y el valor creativo, como 

elementos de evaluación, teniendo a continuación las siguientes pruebas: (1) 

Pruebas de habilidades de estructura del intelecto (2) Prueba del pensamiento de 

Torrence (3) Test de asociaciones remotas (4) El test del pensamiento creativo de 

Sternberg-Wagner (De la Peña, 2019).  

Una de las pruebas más conocidas, es la prueba de Torrance (1974), el cual 

consta de tres pruebas basadas en ejercicios, los cuales son: (1) De figuras (2) De 

ilustraciones y (3) De palabras, dichos ejercicios ponen en evidencia el 

desenvolvimiento mental de la persona mediante la identificación de dificultades y 

la resolución creativa de estás, con el fin de cuantificar y cualificar el pensamiento 

creativo (Pérez, 2005).  

Otra prueba conocida es el test CREA, el cual está basado en la percepción 

y productividad creativa, a través de la interpretación de una imagen y sus diversas 

posibilidades de suponer de que trata, ya que se evalúa el planteamiento de 

preguntas, donde a más preguntas formuladas mayor puntaje, esto dependerá de 

la consistencia y objetividad de estás, considerando que no vale preguntas 

repetidas, similares o susceptibles (De la Peña, 2019).  

Como autor base, con respecto a las dimensiones de la segunda variable se 

ha considerado Sternberg (1999) que indicó que toda persona posee creatividad y 

eso depende de su conducta y pensamiento, determinando así, que existen 

diversos estilos como: el vertical, el lateral, el divergente, el convergente y el 

metafórico, ya que cada estilo tiene sus propios patrones para analizar, interpretar 

y solucionar los diversos problemas, tareas y actividades.  

La dimensión pensamiento vertical, conocido también como pensamiento 

automático, se caracteriza por ser selectivo donde su procedimiento para resolver 

las diversas situaciones o problemas van direccionados en el encadenamiento de 

las ideas, ya que apunta a una dirección determinada, en donde analiza las ideas 

y desecha aquellas que no tengan fundamento, mostrando así su capacidad de 

razonamiento y lógica para pensar, crear e innovar (Waisburd, 2003).  

Asimismo, el pensamiento vertical, esta jerarquizado por fases, las cuales 

permiten el desarrollo y solidez de idea seleccionada, ya que se posee absoluta 

certeza y base científica para poder ejecutarla en la problemática, considerando 
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que los sustentos teóricos deben ser validos por estudios confiables y verídicos 

(Revel, 2010).   

La dimensión pensamiento lateral, este proceso mental está basado en el 

comportamiento deliberado de la persona, ya que lo esencial es la efectividad de 

sus acciones y soluciones, generando crear una dirección donde considerado a 

cada una de las ideas son válidas, estas características corresponden a personas 

con patrones de vida proactiva y libre (Rodríguez y Secundaria, 1997). 

El pensamiento lateral esta direccionado a la creación de nuevas ideas, 

resaltando como factores de este proceso mental: el cambio y el progreso, teniendo 

en cuenta que, este tipo de pensamiento, emplea como punto partida el estudio de 

un problema desde diversas perspectivas, en donde expone su libre albedrío para 

seleccionar las técnicas y/o soluciones que aplicara para la resolución del 

problema, ya que sus componentes principales son: la perspicacia y la creatividad 

(De Bono, 1991).  

La dimensión pensamiento divergente, está asociada en la búsqueda de 

distintas posibilidades de resolución para un problema, mediante la generación de 

hipótesis, es por ello que, este estilo de pensamiento corresponde a personas 

exploradoras, curiosas y que ven la vida desde diferentes perspectivas (Freiberg, 

Uriel, Fernández y Fernández, 2020).   

El pensamiento divergente, es el estilo que está direccionado en la 

elaboración de ideas originales productos de la innovación y uso de la tecnología, 

asimismo, a través de ello, permite poder generar diversas propuestas lógicas y 

únicas a un problema (Álvarez, 2010). 

Asimismo, este tipo de pensamiento, está orientado al desarrollo de criterios 

de originalidad y flexibilidad con respecto al proceso creativo, en donde la persona 

puede plasmar el descubrimiento de objetos y/o técnicas, mediante la renovación 

de los esquemas y pautas habituales, demostrando así, su capacidad para innovar 

(Borrego, Boza y Barrantes, 2016).   

La dimensión pensamiento convergente, está ligado al pensamiento crítico, 

a la búsqueda de una sola y única solución, la cual debe estar basada en 

conocimientos teóricos del pasado, por ello es que, está centrado en la lógica y en 

la selección de la mejor solución a un problema determinado (Freiberg, Uriel, 

Fernández y Fernández, 2020).   
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Del mismo modo, el pensamiento convergente, consiste en la solución 

convencional y teórica de un problema, considerando solo una ruta de resolución 

(Falcón, Torregrosa y Peterson, 2022).  

La dimensión pensamiento metafórico, este estilo está basado en las 

actividades de análisis, comparación y diferencias entre situaciones, problemas y 

objetos, ya que mediante estas asociaciones se reconoce la conexión o no entre 

ellos, determinado las carencias y que es lo que falta mejorar (Rosa, 2019)  

Es por ello que, el pensamiento metafórico permite a la persona desarrollar 

una perspectiva espacial y de referencia, acerca de las relaciones existentes entre 

dos o más elementos (Llopis, 2015). 
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III. METODOLOGÍA 

En investigación  planteada se empleará el enfoque cuantitativo, ya que la 

problemática central está relacionada con la medición de  los conceptos que 

orientan el proceso del conocimiento, de acuerdo con Galeano (2019) el enfoque 

cuantitativo se basa en los conceptos teóricos para poder formular hipótesis sobre 

la afinidad deseada entre las variables estudiadas, por ello este proceso 

investigativo emplea el análisis matemático y estadístico para describir acerca de 

los datos recopilados mediante datos numéricos. Asimismo, esta investigación se 

empleó el nivel correlacional simple, la cual tiene como finalidad validar la afinidad 

existente ambas variables. 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

Con respecto, al tipo, se empleó el tipo básico, como indica Saldaña y Godos (2019) 

un estudio de tipo básico está enfocada en lograr o amplificar nuevos conocimientos 

de manera sistemática y metódica, con el fin de incrementar los conocimientos 

científicos con relación a la realidad observada actual.  

3.1.2. Diseño de investigación  

Con respeto al diseño, se tomó en cuenta el diseño no experimental, la cual 

consta básicamente en no someter a las variables a ninguna práctica experimental, 

del mismo modo Ramos (2020), menciona que este tipo de diseño no ejerce ni 

altera el contexto natural y real de las variables, ya que los sujetos de estudio son 

evaluados de acuerdo a la realidad existente, considerando que no se puede 

manipular deliberadamente dichas variables, debido a que los fenómenos son 

registrados tal y como se desarrollan en su hábitat.  

Finalmente, en cuanto a la temporalidad de la investigación, señalamos que 

es transversal, de este modo, los datos son recolectados en un solo momento y 

solo una vez, de acuerdo con Ramos (2020), señala que el corte transversal en una 

investigación se refiere principalmente a que los datos recogidos se realizan en una 

sola instancia y no existe un seguimiento posterior, ya que son datos únicos 

recopilados en tiempo y lugar específico.   
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3.2. Variables y Operacionalización  

Variable 1: Estrategias metacognitivas 

En relación a su definición conceptual, las estrategias metacognitivas son el 

conjunto de acciones que permiten poder evaluar, monitorear y orientar el 

desarrollo del aprendizaje mediante diversos procesos mentales, las cuales 

permiten la estimulación de la mente, el aprendizaje y el desarrollo de las 

habilidades intelectuales (Flavell, 1971) 

 En cuanto a su definición operacional, la variable estrategias metacognitivas 

se medirá utilizando el test de Habilidades Metacognitivas (MAQ), instrumento que 

permite evaluar las diversas habilidades metacognitivas del sistema mental del 

alumno, la cual consta de 20 ítems, con una escala tipo Likert de 5 pasos (Giraldo, 

Fernández y Belloch, 2019) 

Para la variable estrategias metacognitivas se han tomado en cuenta cuatro 

dimensiones: la metaatención, la metamemoria, la metacomprensión y la 

metalectura.  

Variable 2: Pensamiento creativo 

En relación a su definición conceptual, el pensamiento creativo, es la habilidad para 

implementar nuevas ideas, métodos y soluciones, las cuales permiten el 

mejoramiento de todos aspectos de la vida de una persona o sociedad, ya que la 

creatividad e innovación van de la mano y ambas están direccionadas a la 

resolución viable y factibles de los diversos problemas de la sociedad (Sternberg, 

1999) 

En relación, a su definición conceptual, la variable pensamiento creativo se 

medirá empleando el test del pensamiento creativo de Sternberg-Warner, la cual 

permite ubicar a cada uno estudiantes en los estilos de pensamiento de acuerdo a 

funciones y formas, considerando 5 estilos y 22 ítems, empleando la escala tipo 

Likert de 5 pasos (Sternberg-Warner,1999) 

Para la variable pensamiento creativo se han considerado cinco 

dimensiones: el pensamiento vertical, el pensamiento lateral, el pensamiento 

divergente, el pensamiento convergente y el pensamiento metafórico. 
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3.3.  Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población  

La población está constituida por todos los elementos que forman parte del 

fenómeno delimitado y definido en el problema de la investigación, la cual se basa 

de acuerdo a particularidades del contenido, sitio y período (Condori, 2020). Para 

la presente investigación la población de estudio está constituida por 77 estudiantes 

matriculados en el curso de Diseño urbano arquitectónico VII de la carrera de 

Arquitectura, de una universidad privada de Lima.   

Los criterios de inclusión:  

• Estudiantes matriculados en el curso de Diseño urbano arquitectónico VII 

Los criterios de exclusión:  

• Estudiantes no matriculados en la asignatura mencionada.  

• Estudiantes de otras instituciones.  

3.3.2.  Muestra. 

En esta investigación no se usará una muestra, ya que este estudio se hará con 

toda la población, es decir, los 77 estudiantes, de este modo, es una investigación 

censal. Es una investigación estadística en donde todos aquellos que son objeto de 

investigación son consideradas como la muestra, debido a que se selecciona el 

100% de la población considerando como factor principal, que es un número 

manejable de sujetos (Condori, 2020). 

3.3.3.  Muestreo 

El muestreo, trata en seleccionar unidades de acorde al juicio subjetivo del 

investigador en lugar de hacer la selección aleatoriamente (Salgado, 2019). En el 

estudio se prescindirá de las técnicas de muestreo, ya que se hará una 

investigación censal. 

3.3.4. Unidad de análisis  

Se puede definir, como el objeto de estudio demarcado por el investigador, con el 

fin de ser medido y observado en base a un conjunto de elementos de su misma 

tipología (Rodríguez y Vargas, 2021)  

La unidad de análisis está conformada por cada uno de los 77 estudiantes 

matriculados en el curso de Diseño urbano arquitectónico VII, de una universidad 

de privada de Lima.  
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3.4.  Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos permiten al investigador poder recoger información 

acerca de las características que quiere observar y medir, asimismo, apoyados de 

diversas herramientas permite organizar y analizar dicha información recopilada de 

manera descriptiva, exploratoria, predictiva y prescriptiva (Azuero, 2022). 

En relación, a las técnicas, se puede definir como, las diversas formas que 

emplea el investigador para recopilar información acerca del objeto de estudio, 

asimismo, dichas técnicas están constituidas por un conjunto de procedimientos 

que permiten el alcance de las metas planteadas y dando así una respuesta al 

problema de la investigación (Suárez, Varguillas y Ronceros, 2022). 

Con respecto, a los instrumentos, se definen como un conjunto de 

herramientas empleadas por el investigador para recoger información relevante 

acerca del objeto del estudio, tales como: cuestionarios, lista de cotejo, guías de 

entrevista, entre otras (Suárez, Varguillas y Ronceros, 2022). 

En este trabajo de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, que sirvieron como medio para la recopilación de datos, 

asimismo, se elaboró la matriz de operacionalización. De este modo, el instrumento 

está estructurado bajo la escala politómica de Likert, presentado las siguientes 

alternativas de respuesta: 5: siempre, 4: casi siempre, 3: a veces, 2: casi nunca y 

1: nunca. 

En relación, al primer instrumento que mide la variable estrategias 

metacognitivas, está conformado por 20 ítems, estos simbolizan las dimensiones. 

Este instrumento consideró lo realizado por Giraldo y Belloch en el año 2019, por 

ello se desarrolló una adaptación del instrumento original. 

Con respecto, al segundo instrumento, que mide la variable pensamiento 

creativo, cuenta con 22 ítems, la cual fue adaptado del instrumento elaborado por 

Sternberg-Warner en el año 1999.  

Finalmente, para su verificación, ambos instrumentos se sometieron a juicio 

por expertos, en donde se consideró: dos metodólogos y un temático, quienes 

validaron la claridad, la pertinencia y la relevancia de cada ítem (Ver anexo 5). Para 

la confiabilidad de los instrumentos se usó el estadístico de Alfa de Cronbach, el 

cual se aplicó primeramente a un grupo de 10 colaboradores (prueba piloto), con el 

fin de verificar la consistencia de estos instrumentos. Para la variable 1 se obtuvo 
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un valor = 0,728 y para la segunda variable, un valor = 0,714, determinando así, 

que los instrumentos son confiables (Ver anexos 6 y 7). 

3.5.  Procedimientos 

Con la finalidad de recopilar los datos relacionados a las variables de estudio, se 

creó un formulario en Google, el cual se envió a todos los cooperantes de esta 

investigación, en donde se desglosará todas las preguntas con respecto a cada 

variable, asimismo, se aplicó los instrumentos de manera virtual con la participación 

de 77 estudiantes. 

3.6.  Método de análisis de datos 

Para el análisis descriptivo, se empleó el programa SPSS, el cual permitirá procesar 

los datos y se detallar los resultados mediante tablas, con el propósito de mostrar 

información acerca de la muestra de estudio.  

Para el análisis estadístico inferencial, se empleó la prueba Rho de 

Spearman, con el fin de hallar el grado de asociación entre ambas variables, en 

donde se analizó acerca de la disparidad de las hipótesis planteadas. 

3.7.  Aspectos éticos 

La investigación realizada, fue elaborada por mi autoría propia, en donde se 

valorará la participación de cada encuestado, así como, los resultados obtenidos 

serán desarrollados y descritos de forma transparente.  

Del mismo modo, la información recopilada se encuentra citada y 

referenciada de forma correcta, respetando de esta manera a los teóricos y autores 

que aportaron de manera significativa a esta investigación. Finalmente, los 

instrumentos elaborados serán aplicados con el fin de obtener datos auténticos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo  

En la Tabla 1 y Figura 1 se puede apreciar, acerca de las estrategias metacognitivas 

empleadas en el curso de diseño arquitectónico VII, se puede decir que, de los 77 

estudiantes encuestados, 14 colaboradores consideran que el nivel es deficiente, 

constituyendo el 18,2%, asimismo, 48 colaboradores perciben que el nivel es 

regular, representando el 62,3%. De esto modo, se puede evidenciar la marcada 

diferencia existente entre el nivel deficiente y el nivel regular, figurando así, el gran 

porcentaje de estudiantes que perciben las estrategias metacognitivas en un nivel 

regular. 

Tabla 1. 

Niveles de percepción de las estrategias metacognitivas en una universidad privada 

de Lima 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Estrategias metacognitivas 
deficiente 

14 18,2 18,2 18,2 

Estrategias metacognitivas regular 48 62,3 62,3 80,5 

Estrategias metacognitivas bueno 15 19,5 19,5 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

 

Figura 1. 

Niveles de percepción de las estrategias metacognitivas en una universidad privada 

de Lima 
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Del mismo modo, a continuación, se observa la Tabla 2 y Figura 2, 

correspondientes al pensamiento creativo, en donde de los 77 estudiantes 

encuestados, 60 colaboradores consideran que el nivel es medio simbolizando el 

77,9%, mientras que, 10 colaboradores estiman que el nivel es bueno, 

representando el 13%. Ante todo, lo expuesto, se puede evidenciar la diferencia 

notoria entre el nivel alto y el nivel regular, ya que un gran porcentaje de 

encuestados perciben el pensamiento creativo en un nivel regular.  

Tabla 2. 

Niveles de percepción del pensamiento creativo en una universidad privada de Lima 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pensamiento creativo bajo 7 9,1 9,1 9,1 

Pensamiento creativo 

medio 
60 77,9 77,9 87,0 

Pensamiento creativo alto 10 13,0 13,0 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

 

Figura 2.  

Niveles de percepción del pensamiento creativo en una universidad privada de Lima 
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Con relación, al análisis descriptivo de las dimensiones que engloban este 

estudio, tenemos la Tabla 3 y Figura 3, correspondientes a las dimensiones de las 

estrategias metacogntivas, en donde de los 77 encuestados, se puede apreciar 

que, en relación a la metaatención, 17 estudiantes lo perciben como deficiente 

simbolizando el 22,1%, mientras que, 43 estudiantes lo perciben como regular, 

representando el 55,8%. En cuanto, a la dimensión metamemoria, 4 colaboradores 

consideran que es buena, a diferencia de, 39 colaboradores que perciben que es 

regular, constituyendo el 50,6%. Seguidamente, el 16,9% percibe que la 

metacomprensión es buena, frente a un 44.2%, que considera que la 

metacomprensión es regular. Y finalmente, en la dimensión metalectura, se 

evidencia que, el 7,8% percibe que es buena, mientras que el 72,7% percibe que 

es regular. 

Tabla 3. 

Niveles para las dimensiones de la primera variable Estrategias Metacognitivas 
 Metaatención Metamemoria Metacomprensión Metalectura 

N % N % N % N % 

Deficiente 17 22,1 34 44,2 30 39,0 15 19,5 

Regular 43 55,8 39 50,6 34 44,2 56 72,7 

Buena 17 22,1 4 5,2 13 16,9 6 7,8 

 

Figura 3. 

Niveles para las dimensiones de la variable Estrategias Metacognitivas 
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Posteriormente, se observa la Tabla 4 y Figura 4, acerca de las dimensiones 

del pensamiento creativo, en donde se puede evidenciar que, con respecto al 

pensamiento vertical, 6 colaboradores que simbolizan el 7,8% lo perciben como 

alto, mientras que 42 colaboradores que representan el 54,5% lo perciben como 

medio. Asimismo, en cuanto al pensamiento lateral, el 13% consideran que el nivel 

es alto, frente a un 44,2% que señalan que el nivel es medio. En relación, a la 

dimensión pensamiento divergente, un 17% lo percibe como alto y un 48,1% lo 

percibe como regular. Seguidamente, un 11% considera que el pensamiento 

convergente es de nivel bueno, en cambio un 62,3% percibe que el nivel es medio. 

Finalmente, un 7,8% manifiesta que el pensamiento metafórico es de nivel bajo, 

mientras que el 48,1% señala que es de nivel medio.  

Tabla 4. 

Niveles para las dimensiones de la segunda variable Pensamiento creativo 
 Pensamiento 

vertical 
Pensamiento 

lateral 
Pensamiento 

divergente 
Pensamiento 
convergente 

Pensamiento 
metafórico 

N % N % N % N % N % 

Bajo 
29 37,7 33 42,9 23 29,9 18 23,4 6 7,8 

Medio 
42 54,5 34 44,2 37 48,1 48 62,3 37 48,1 

Alto 
6 7,8 10 13,0 17 22,1 11 14,3 34 44,2 

 

Figura 4. 

Niveles para las dimensiones de la variable Pensamiento creativo 
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4.2. Análisis estadístico  

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: 

Hi: Existe relación directa y moderada entre las estrategias metacognitivas y el 

pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada 

de Lima. 

Ho: No existe relación directa ni moderada entre las estrategias metacognitivas y el 

pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada 

de Lima. 

Esta investigación se consideró un nivel de confianza del 95%, así como un 

límite de error del 5%, ya que se tomó en cuenta la prueba Rho de Spearman para 

hallar la disparidad de las hipótesis planteadas. 

A continuación, en la Tabla 5, se puede apreciar que se ha evidenció un valor 

sig = 0,028 menor a 0,05 y por la regla de decisión se puede decir que, existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

de investigación, determinando así, que existe relación entre las variables 

Estrategias metacognitivas y Pensamiento creativo. Por otro lado, también se 

obtuvo un valor positivo r = 0,539, indicando que la relación es directa y moderada, 

corroborando lo planteado en la hipótesis.  

Tabla 5. 

Prueba de Rho de Spearman para Estrategias metacognitivas y Pensamiento 

creativo 
 Niveles para 

estrategias 

metacognitivas 

Niveles para 

pensamiento 

creativo 

 

Niveles para estrategias 

metacognitivas 

Coef. de correlación 1,000 ,539** 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 77 77 

Niveles para pensamiento 

creativo 

Coef. de correlación ,539** 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

N 77 77 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis específica 1: 

Hi: Existe relación directa y moderada entre metaatención y el pensamiento creativo 

en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Ho: No existe relación directa ni moderada entre las estrategias metacognitivas y el 

pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada 

de Lima. 

Esta investigación se consideró un nivel de confianza del 95%, así como un 

límite de error del 5%, ya que se tomó en cuenta la prueba Rho de Spearman para 

hallar la disparidad de las hipótesis planteadas. 

En la Tabla 6, se aprecia que se halló un valor sig = 0,010 menor a 0,05, y por 

la regla de decisión se puede decir que, existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 1, la cual indicando que 

existe relación entre las variables Metaatención y Pensamiento creativo. Y con 

respecto, al grado de relación se evidenció un valor positivo r = 0,543, determiando 

así, que la relación es directa y moderada, revalidando lo proyectado en la hipótesis 

inicial. 

Tabla 6. 

Prueba de Rho de Spearman para la Metaatención y Pensamiento creativo 
 

Niveles para 

metaatención 

Niveles para 

pensamiento 

creativo 

 

Niveles para metaatención 

Coef. de correlación 1,000 ,543** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 77 77 

Niveles para pensamiento 

creativo 

Coef. de correlación ,543** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 77 77 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis específica 2: 

Hi: Existe relación directa y moderada entre la metamemoria y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Ho: No existe relación directa ni moderada entre la metamemoria y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Esta investigación se consideró un nivel de confianza del 95%, así como un 

límite de error del 5%, ya que se tomó en cuenta la prueba Rho de Spearman para 

hallar la disparidad de las hipótesis planteadas. 

Posteriormente, en la Tabla 7, se puede mostrar que se ha obtenido un valor 

sig = 0,015 menor a 0,05 y por la regla de decisión se puede decir que, existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

de investigación, la cual establece que existe relación entre las variables 

Metamemoria y Pensamiento creativo. Del mismo modo, también se halló un valor 

positivo r = 0,577, señalando que, la relación es directa y moderada, reafirmando 

lo proyectado en la hipótesis. 

Tabla 7. 

Prueba de Rho de Spearman para la Metamemoria y Pensamiento creativo 
 Niveles para 

metamemoria 

Niveles para 

pensamiento 

creativo 

 

Niveles para metamemoria 

Coef. de correlación 1,000 ,577** 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 77 77 

Niveles para pensamiento 

creativo 

Coef. de correlación ,577** 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 77 77 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Hipótesis específica 3: 

Hi: Existe relación directa y moderada entre la metacomprensión y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Ho: No existe relación directa ni moderada entre la metacomprensión y el 

pensamiento creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada 

de Lima. 

Esta investigación se consideró un nivel de confianza del 95%, así como un 

límite de error del 5%, ya que se tomó en cuenta la prueba Rho de Spearman para 

hallar la disparidad de las hipótesis planteadas. 

Seguidamente, en la Tabla 8, se puede evidenciar que se ha obtenido un valor 

sig = 0,000 menor a 0,05 y por la regla de decisión se puede decir que, existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

de investigación, la cual establece que existe relación entre las variables 

Metacomprensión y Pensamiento creativo. Por otro lado, también se determinó un 

valor positivo r = 0,670, lo cual señala que la relación es directa y moderada, 

contrastando con lo sugerido en la hipótesis planteada.  

Tabla 8.  

Prueba de Rho de Spearman para la Metacomprensión y Pensamiento creativo 
 Niveles para 

metacomprensión 

Niveles para 

pensamiento 

creativo 

 

Niveles para metacomprensión 

Coef. de 

correlación 

1,000 ,670** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 77 77 

Niveles para pensamiento 

creativo 

Coef. de 

correlación 

,670** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 77 77 
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Prueba de hipótesis específica 4 

Hipótesis específica 4: 

Hi: Existe relación directa y moderada entre la metalectura y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Ho: No existe relación directa ni moderada entre la metalectura y el pensamiento 

creativo en los estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima. 

Esta investigación se consideró un nivel de confianza del 95%, así como un 

límite de error del 5%, ya que se tomó en cuenta la prueba Rho de Spearman para 

hallar la disparidad de las hipótesis planteadas. 

Finalmente, en la Tabla 9, se puede observar que se ha obtenido un valor sig 

= 0,022 menor a 0,05 y por la regla de decisión se puede decir que, existe suficiente 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación, la cual establece que existe relación entre las variables Metalectura 

y Pensamiento creativo. Por otro lado, también se halló un valor positivo r = 0,610, 

lo cual señala que la relación es directa y moderada, lo cual va de acorde a lo 

planteado.   

Tabla 9. 

Prueba de Rho de Spearman para la Metalectura y Pensamiento creativo 
 NIVELES PARA 

METACOMPRENSIÓN 

NIVELES PARA 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

NIVELES PARA 

METACOMPRENSIÓN 

Coef. de 

correlación 

1,000 ,610** 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 77 77 

NIVELES PARA 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Coef. de 

correlación 

,610** 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 77 77 
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V. DISCUSIÓN  

A continuación, se analizarán los resultados a discutir en relación a los objetivos 

planteados: 

En primera instancia, se comparan los resultados con los antecedentes, los cuales 

son el sustento teórico de esta investigación, teniendo como objetivo general hallar 

la relación entre las estrategias metacognitivas y el pensamiento creativo, de 

acuerdo a los datos obtenidos mediante la prueba de hipótesis, en este caso el 

coeficiente de Rho de Spearman, se obtuvo un valor r = 0,539 determinando así, la 

relación existente entre ambas variables. Lo cual coincide con lo hallado en Chile 

por Vargas y Aguilar (2021), en donde obtuvo como resultado un valor r = 0.576, 

evidenciando así, que su investigación realizada determinó que existe una afinidad 

significativa entre ambas variables: instrumentos metacognitivos y proceso 

creativo, teniendo como conclusión final, que es esencial la evaluación continua de 

las diversas habilidades metacognitivas para el logro del desarrollo de las 

competencias transversales, como es la creatividad. Asimismo, Rocha, Pinedo y 

Torres (2020), los cuales realizaron una investigación bajo los mismos lineamientos 

metodológicos que presenta esta investigación, pero con desigualdades, 

correspondientes a la cantidad de la población y a la cantidad de preguntas que 

englobaba su instrumento, teniendo como población 100 estudiantes y un 

instrumento estructurado en 40 preguntas. No obstante, el resultado que evidenció 

fue similar a esta investigación, en donde se halló la relación entre ambas variables, 

mostrando así, que la metacognición está estrechamente ligado a los procesos 

creativos, y tienen un efecto positivo en la educación superior.  

De igual manera, la investigación realizada por Medina (2022), comparado con el 

estudio planteado, es aquel que tiene mayor similitud y concordancia, ya que 

abarca el mismo esquema metodológico, una muestra censal de 76 alumnos e 

instrumentos con el mismo alcance y estructura, tanto con respecto a las 

dimensiones planteadas como a la cantidad de preguntas, evidenciado así, 

resultados semejantes, en donde las estrategias metacognitivas tienen una relación 

positiva y moderada con el pensamiento creativo, de este modo, contrastando 

ambos estudios, podemos decir que, los procesos cognitivos inciden de manera 

relevante en el desarrollo de la creatividad.  
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Con respecto a la hipótesis especifica 1, se halló un valor r = 0,543, determinando 

así, que existe de una relación entre la metaatención y el pensamiento creativo, 

evidenciando que factores como: controlar la atención, la concentración y la 

meditación, ayudan al desarrollo del pensamiento creativo. Estos resultados son 

respaldados por Alama (2015) señaló que esta capacidad cognitiva permite captar 

la información y poder procesarla, siendo la primera etapa para poder crear cosas 

nuevas, dependiendo de cómo moldeamos esa idea inicial, asimismo, el estudio 

realizado por Romo (1997) indicó que, la creatividad es un procedimiento mental, 

que inicia desde la interpretación una idea, con el fin de asociar las posibles 

soluciones. En cuanto a la hipótesis especifica 2, se halló un valor r = 0,577, 

reafirmando la hipótesis planteada, acerca de la existencia de una relación entre la 

metamemoria y el pensamiento creativo, donde se resalta elementos como: la 

retención del conocimiento y la eficacia memorística, los cuales son esenciales 

dentro del proceso creativo, como señala el autor Luna (2019), esta habilidad 

permite evaluar la calidad y nitidez de nuestra memoria para poder aplicar lo 

aprendido en nuestras propias ideas y proyectos. En relación a la hipótesis 

especifica 3, se determinó un valor r = 0,670, mostrando la validación de la 

hipótesis, acerca de la relación entre la metacomprensión y el pensamiento 

creativo, considerando lo mencionado por Guevara y Irrazabal (2020) la 

metacomprensión permite a la persona codificar sus ideas y poder esquematizar su 

proceso aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, por lo cual debe primero 

comprender lo que quiere hacer para ser capaz desarrollar una nueva idea. Del 

mismo modo, en la hipótesis especifica 4, se halló un valor r = 0,610, aceptando la 

hipótesis planteada, evidenciando la relación entre la metalectura y el pensamiento 

creativo, ya que esta habilidad metacognitiva es básica y esencial dentro del 

aprendizaje, como señaló Zambrano (2015) la metalectura permite que cada 

persona elija que contenidos leer, de qué forma lo lee y con qué profundidad lo 

analiza, siendo está, la base teórica, que permitirá direccionar la formulación de 

ideas nuevas de acuerdo a las necesidades e intereses de cada uno.   

Asimismo, contrastando la información, con otros autores y teóricos que también 

son parte de esta investigación, en este caso, a Córdova, Mamani y Apaza (2019), 

los cuales emplearon instrumentos diferentes como la escala de estrategias 

metacognitivas de O ́Neil Y Abedi y el cuestionario de Honey-Alonso, enfocados en 
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la evaluación del pensamiento y su capacidad resolutiva, evidenciaron un resultado 

similar de asociación entre las dos variables. Otras investigaciones como la de 

Gamarra y Flores (2020) y Guzmán y Tapia (2022), las cuales tiene el mismo 

enfoque y diseño investigativo, mostraron un resultado con un alto grado de 

asociación de r = 0750 y r = 0,870, en donde la correlación de las variables es 

directa y fuerte, remarcando que el uso de estrategias metacognitivas logra 

estimular el pensamiento creativo, donde factores como: la lectura, la memoria y la 

resolución de problemas, permiten que este  proceso creativo se fomente de 

manera natural y satisfactoria. Asimismo, la investigación realizada por Alegría 

(2021), señala la relación positiva y fuerte que existe entre la metacognición y el 

logro de competencias, resaltando que la creatividad es una competencia 

transversal esencial en la educación, y poder lograr estimularla depende de los 

procesos mentales y su evaluación continua dentro del aula. Ante todo, lo expuesto, 

podemos decir que, todos estos autores reafirman y dan respaldo de los resultados 

obtenidos, ya que todas estas investigaciones realizadas recalcan que la 

metacognición está ligada estrechamente al pensamiento creativo. 

En segunda instancia, los resultados descriptivos hallados en esta investigación, 

evidencian que el 62,3% de estudiantes aprecian las estrategias metacognitivas en 

un nivel regular, mientras que solo 18,2%, lo percibe en un nivel bajo, evidenciando 

así, las diferencia marcando entre estos dos datos recopilados, considerando así, 

lo manifestado por Jaramillo y Simbaña (2018), remarcó que, las estrategias 

metacognitivas es un proceso continuo y sus resultados depende la evaluación  

continua de los procesos cognitivos, ya que ello, permitirá, que el alumno pueda 

expresar sus ideas. De este modo, podemos decir que, los resultados descriptivos 

muestran la percepción de los alumnos, en donde cada uno puede desarrollar una 

o varias habilidades metacognitivas para evaluar su aprendizaje. Por otro lado, el 

nivel de percepción con respecto al pensamiento creativo, evidencio un resultado 

positivo, en donde el 77,9% de los alumnos estimaron que su nivel es medio y solo 

el 13%, apreciaron que es bajo, teniendo en cuenta, que la creatividad es una 

competencia no cuantificable ni observable, pero que se basa principalmente en la 

capacidad del alumno para crear, innovar, expresar y solucionar diversas 

situaciones direccionadas con el aprendizaje significativo, es por ello que, estos 

resultados obtenidos son respaldados por el autor Casillas (1990), mencionó que 
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el pensamiento creativo influyen de manera favorecedora en el desempeño 

productivo del alumno, es por ello que, es una capacidad esencial y requerida en 

todas las actividades curriculares.  

En cuanto, al análisis y resultados obtenidos de las dimensiones de la primera 

variable: estrategias metacognitivas, se apreció que, las habilidades con mayor 

predominancia y desarrollo, fueron la metalectura con un 72,7%, seguidamente de 

la metaatención con un 55,8%, la metamemoria con un 50,6% y la 

metacomprensión con un 44,2%, determinando así, que factores como: la 

recepción de la información, la concentración, la interpretación, la retención y la 

autoevaluación del conocimiento, ubicaran estas habilidades a un nivel regular, 

mientras otros datos hallados evidenciaron que, un cierto grupo de estudiantes 

aprecian, la metamemoria (5,2%) y la metalectura (7,8) como buena.  

Por otro lado, en relación a los resultados descriptivos de las dimensiones de la 

segunda variable: pensamiento creativo, se mostró que, las dimensiones con 

mayores porcentajes son, el pensamiento convergente con un 62,3%, el 

pensamiento vertical con un 54,5 % y el pensamiento divergente con un 48,1%, los 

cuales son los estilos de pensamiento que desarrollan el pensamiento creativo a un 

nivel regular, mientras que, el pensamiento metafórico con un 7,8%, se percibió en 

un nivel bajo, pero un 48,1%, lo percibió en un nivel alto.  

En tercera instancia, de acuerdo a las teorías nombradas en esta investigación, 

luego de los resultados y de su análisis, podemos decir que, bajo los lineamientos 

mencionados por el teórico Flavell, se puede evidenciar que su modelo desarrollado 

en el año de 1976, da sustento teórico y valida lo planteado, ya que explica acerca 

de los procesos y productos cognitivos, que permite a la persona conocer su propia 

cognición y controle las actividades cognitivas, recalcando la importancia de las 

estrategias metacognitivas, las cuales permiten al individuo conseguir los objetivos 

planteados. Asimismo, dicho autor, acuñó y clasificó terminologías como: 

metaatención, metamemoria, metacomprensión y metalectura, las cuales son las 

modalidades que la metacognición y se desarrollan dentro de las estrategias, 

dependiendo de su planificación y evaluación. Asimismo, lo planteado por Torrance 

(1974),corrobora que la prueba estructurada por el autor busca evidenciar el 

desenvolvimiento mental de la persona mediante la identificación de dificultades y 

la resolución creativa de estás, ya que el pensamiento creativo, es una competencia 



34 
 

difícil de evaluar y requiere de un método que permita  estimular el proceso 

cognitivo mediante la lectura, el dibujo y codificación de ideas, asimismo, esta 

prueba recalca que es importante poder evaluar a la persona desde diversas 

planteamientos como: prueba de ilustraciones, prueba de figuras y prueba de letras, 

del mismo modo, lo desarrollado por Sternberg – Wagner (1992), corrobora la 

importancia acerca de la existencia diversos estilos de pensamiento creativo y la 

diversidad de ideas, es por ello que, establece diversos estilos de pensamiento, 

donde se poder situar a cada persona dentro de una, de acorde a sus intereses, 

patrones de aprendizaje y necesidades, evidenciando así, la multiplicidad del 

pensamiento, en donde cada estilo tiene sus propias características y 

particularidad, desde la forma de leer, organizarse e interpretar los conceptos,  

resaltando así, que toda persona posee la habilidad de crear. De este modo, todos 

los modelos, pruebas y estudios realizados por los autores mencionados, señalan 

que la metacognición aporta en el aprendizaje de la persona, asimismo, la 

creatividad es una competencia que requiere el empleo de las diversas habilidades 

metacognitivas para su evaluación y desarrollo, es por ello que, podemos decir que, 

las variables planteadas se relacionan entre sí, debido a que su empleo permite la 

realización optima de tareas y la reproducción de nuevas ideas, las cuales están 

presente dentro de toda actividad educativa. 

En cuarta instancia, en relación las fortalezas y debilidades halladas, podemos decir 

que, este estudio de enfoque cuantitativo y nivel correlacional, ha permitido dar 

conocer la relación existente entre las dos variables planteadas, siendo una de sus 

fortalezas, la recopilación de datos de manera transversal, esto quiere decir una 

sola vez, desde su entorno natural sin manipular las variables, permitiendo 

desarrollar un estudio realista y objetivo. Otra fortaleza, es que se evidenció con 

datos reales, acerca del panorama existente, con la finalidad de proporcionar una 

base sólida para investigaciones futuras que exploren sobre este fenómeno, 

asimismo, esta investigación correlacional proporciona un punto de partida, para 

aquellas investigaciones experimentales, en donde tomen como pautas y 

resultados los hallados por este estudio, y pueden determinar la causalidad de esté. 

Por otro lado, con respecto, a las debilidades, podemos mencionar que, al 

direccionar esta investigación a un nivel correlacional, como investigador nos 

limitamos a observar y no experimentar con las variables, asimismo, los datos 
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estadísticos solo evidencias la relación o no entre las variables, mas no detalla las 

causas del vínculo entre las variables, es por ello, que enfatizamos que esta 

investigación busca ampliar y corroborar los conocimientos existentes.  

Por otro lado, el aporte principal de esta investigación, va ligado al abordaje de los 

diversos aspectos cognitivos y cognoscitivos del alumno, los cuales han 

representado un problema recurrente para poder ser evaluadas y desarrolladas 

dentro del aula, debido a la precariedad en el uso de estrategias que permitan las 

actividades básicas de un estudiante, como: la lectura, la atención, la comprensión 

entre otros. Los aspectos mencionados, también denominados habilidades 

metacognitivas, han evidenciado que están ligadas estrechamente al pensamiento 

creativo, ya que a través de su desarrollo permite poder generar nuevas e 

innovadoras ideas, mostrando así, que el planteamiento de actividades de 

diagnóstico, de colaboración y de resolución de problemas, facilitan al estudiante la 

estimulación de la creatividad. Por ello resulta fundamental, comprender acerca de 

estas habilidades que engloba la metacognición, resaltando que son elementos 

esenciales para el logro del aprendizaje y parte esencial en la formación integral 

del alumno.  

Finalmente, esta investigación contribuye de manera significativa, donde se 

evidenció la relación entre ambas variables de estudio, considerando así, que el 

empleo de estrategias activas permiten la fomentación de   los procesos cognitivos 

del alumno, los cuales son importantes dentro de la educación superior, asimismo, 

se ha demostrado que la metacognición  logra estimular la mente potenciando así, 

las capacidades creativas del alumnado, considerando los factores como: estilos 

de aprendizaje, de pensamiento, intereses e ideales de cada persona, es por ello 

que, este proyecto servirá como referente para próximas investigaciones 

relacionadas a este tema y a instituciones universitarias que tenga las mismas 

características. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se concluye que, existe una relación entre las estrategias 

metacognitivas y el pensamiento creativo, determinando así, que las 

estrategias logran el desarrollo de las capacidades creativas del alumno, 

mediante la lectura, la codificación e interpretación de ideas, siendo estas 

actividades de uso diario en cualquier actividad educativa, recalcando que su 

aplicación requiere de una planificación, monitoreo y evaluación continua.  

Segunda. Se determinó, que existe una asociación entre la metaatención y el 

pensamiento creativo, en donde se consideró aspectos como: la 

concentración, la meditación y el manejo de las diversas distracciones que se 

presentan, como elementos esenciales para desarrollar óptimamente esta 

habilidad, de este modo, se evidenció que los estudiantes emplean la 

metaatención dentro de sus procesos creativos de manera regular, ya que 

algunos de ellos consideran que las distracciones evitan lograr un aprendizaje 

significativo, mientras otros consideran que la metaatención requiere de 

concentración. 

Tercera. Se determinó que, existe relación entre la metamemoria y el 

pensamiento creativo, donde se apreció que los alumnos emplean en sus 

actividades esta habilidad metacognitiva en un nivel regular, ya que 

consideran que tener buena memoria permite poder captar y retener 

información valiosa acerca de tema, es por ello que, es importante la 

aplicación de estrategias que permitan ejercitar y evaluar la memoria para 

lograr un nivel óptimo con respecto a esta habilidad.  

Cuarta. Se determinó que, existe relación entre la metacomprensión y el 

pensamiento creativo, siendo una habilidad desarrollada a un nivel regular, 

donde consideraron importante la codificación, la interpretación de ideas y la 

realización de ideas o esquemas, como base para plantear una idea o 

proyecto, aun si otros alumnos consideran que este proceso puede excluir y 

solo dejar fluir las ideas de manera libre y espontánea.  

Quinta. Se concluye que, existe relación entre la metalectura y el 

pensamiento creativo, en donde se evidenció que los alumnos desarrollan la 

metalectura a un nivel regular, ya que el planteamiento de sus propuestas 

están basadas mayormente en los contenidos que leen de acuerdo a sus 
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intereses y necesidades, por este motivo, existe una diversificación con 

respecto a las ideas, personalidades y temas que tiene cada alumno, pero la 

mayoría de alumnos esta direccionada en que la lectura permite dar a conocer 

diferentes perspectivas y teorías que sirven de inspiración para crear. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Primera. Se recomienda a las autoridades máximas de esta entidad 

universitaria, tomar en cuenta las siguientes estrategias metacognitivas, 

primeramente, a la metodología Desing Thinking, la cual está centrada en el 

estudio de un problema o necesidad, en donde el alumno plantea soluciones 

factibles y lógicas. Esta metodología cooperativa permite la reactivación de 

las habilidades metacognitivas como: la lectura y comprensión, direccionado 

a la resolución creativa del problema Otras metodologías activas, que se 

recomiendan son la metodología PACIE y metodología inductiva PBL 

(Aprendizaje basado en proyectos), las cuales están centradas en la 

realización de un proyecto, el estudio de su problemática, la investigación   y 

su aplicación para generar soluciones creativas a través del uso de los 

procesos cognitivos. 

Segunda. Se recomienda a los docentes de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, el empleo del uso de la TICS para estimular la creatividad 

mediante estrategias que permitan el proceso cognitivo, en donde se involucre 

la metaatención, la metacomprensión y metamemoria como parte de las 

actividades educativas, tales como: los micro-ejercicios (actividad grupal, 

lúdica y uso de las redes sociales), y el cuaderno digital (actividad individual y 

creación de un blog), ambas acciones permiten la estimulación de la mente, 

creando una nueva forma de aprender y potenciar el desarrollo de la 

capacidad creativa, estas actividades permiten proyectar una metodología 

activa y colaborativa dentro de la virtualidad.  

Tercera. Se recomienda a las autoridades de la Escuela Profesional de 

Arquitectura, proseguir con la fomentación de las habilidades metacognitivas 

dentro del aula, en donde el alumno tenga los recursos y herramientas para 

poder evaluar sus capacidades y destrezas, es por ello, que se sugiere poder 

desarrollar el aprendizaje colaborativo, mediante la conformación de grupos 

de trabajos y las dinámicas de equipos, que permitirán el intercambio de ideas, 

el establecimiento de diversas propuestas y la interacción a través del uso de 

las habilidades intelectuales de cada uno.  Esta metodología activa, ayudaría 

a identificar las potenciales y aportes de cada integrante, así como, la 
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diversidad de pensamiento e ideas, en donde el análisis y regulación de la 

información, permitirá desarrollar una propuesta consistente y objetiva. 

Cuarta. Se recomienda al coordinador de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, poder generar espacios que permitan a los estudiantes del curso 

de diseño arquitectónico VI, para poder repotenciar sus habilidades mentales 

y la creatividad, considerando los recursos virtuales como un medio de 

proyección social, por ello, se sugiere, la implementación de Salas de 

Coworking y Salas de prototipado, como medios virtuales para desarrollar 

ideas y soluciones a un problema o actividad determinada, empleando el 

dialogo, la retroalimentación y la interacción como principales elementos. Con 

respecto a los espacios físicos, se sugiere la incorporación de un taller de 

arquitectura, en donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades de 

diseño, dibujo y maqueteria, cuenten con el mobiliario y los elementos 

necesarios, que permitan al estudiante crear y proponer nuevas cosas, 

considerando factores como: el confort, la ergonomía, el color y la 

espacialidad.  

Quinta. Finalmente, se recomienda a las autoridades de dicha entidad 

universitaria, poder incluir como instrumento de evaluación para las 

competencias transversales, la prueba de Torrance, ya que permitirá al 

docente poder evaluar la creatividad, considerando que este instrumento 

emplea el uso de las cuatro habilidades metacognitivas (metaatención, 

metamemoria, metacomprensión y metalectura), ya que aportaría 

significativamente para evaluar de manera cuantificable y cualificable, el 

proceso creativo de cada estudiante. Otro, instrumento de evaluación que se 

recomienda es, la prueba CREA, ya que una de sus ventajas es que se puede 

aplicar de manera individual como colectiva, posibilitando al docente evaluar 

de manera rápida y sencilla a los estudiantes, considerando que esta prueba 

se desarrolla en un rango de 10 minutos, abarcando aspectos de 

interpretación, comprensión y planteamiento de preguntas desde diversas 

perspectivas de una ilustración previamente entregada. De este modo, ambos 

instrumentos de evaluación evidencian una alternativa activa para evaluar el 

nivel de creatividad mediante el apoyo de los procesos cognitivos, ya permiten 



40 

ejecutar una evaluación netamente cognitiva, donde la mente y el 

pensamiento son esenciales para este tipo de pruebas. 
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Anexo 1: Tabla de operacionalización para la variable estrategias metacognitivas 

Variables de estudio Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala de medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
Metacognitivas 

“Son el conjunto de acciones 
que permiten poder evaluar, 
monitorear y orientar el 
desarrollo del aprendizaje 
mediante diversos procesos 
mentales, las cuales 
permiten la estimulación de 
la mente, el aprendizaje y el 
desarrollo de las habilidades 
intelectuales” (Flavell, 
1971).  

Para para medir la 
variable se utilizará el 
test de Habilidades 
Metacognitivas (MAQ), 
instrumento que 
permite evaluar las 
diversas habilidades 
metacogntivas del 
sistema mental del 
alumno, la cual consta 
de 20 ítems, con una 
escala de respuesta 
tipo Likert de 5 pasos 
(Giraldo, Belloch y 
Fernández, 2019) 
 
  

Metaatención Control sensato 

 
 

Ordinal 
 
 

Escala tipo Likert 
 
 

5: SIEMPRE 
4: CASI SIEMPRE 

3: AVECES 
2: CASI NUNCA 

1: NUNCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control intencional 

Metamemoria Memoria episódica 

Memoria semántica 

Metacomprensión Comprensión literal 

Comprensión 
inferencial 

Comprensión crítica 

Metalectura Lectura superficial 

Lectura profunda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de: El test del test de Habilidades Metacognitivas, 2019 



 

Anexo 2: Tabla de operacionalización para la variable pensamiento creativo 

Variable de estudio 

 
Definición conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Escala de medición 

Pensamiento Creativo 

“Es la producción de nuevas 
ideas para desarrollar o 
modificar algo existente, a 
través del desarrollo de los 
aspectos cognoscitivos, los 
cuales permiten estimular el 
proceso mental y creativo de 
la persona” (Sternberg, 
1999) 

Para para medir la 
variable se empleará el 
test del pensamiento 
creativo de Sternberg-
Warner, la cual permite 
ubicar a cada uno 
estudiantes en los 
estilos de pensamiento 
de acuerdo a funciones 
y formas, considerando 
5 estilos y 22 ítems, con 
una escala de 
respuesta tipo Likert de 
6 pasos (Sternberg-
Warner,1999)  

Pensamiento 
vertical 

Pensamiento 
analítico 

Ordinal 
Escala tipo Likert 

 
 

5: SIEMPRE 
4: CASI SIEMPRE 

3: AVECES 
2: CASI NUNCA 

1: NUNCA 
 

Pensamiento 
razonable 

Pensamiento lateral Pensamiento 
operable 

Pensamiento libre 

Pensamiento 
divergente 

Pensamiento 
resolutivo 

Pensamiento 
innovador  

Pensamiento 
convergente 

Pensamiento crítico 

Comportamiento 
decisivo 

Pensamiento 
metafórico 

Pensamiento 
asociativo 

Pensamiento 
comparativo 

Adaptado de: El test del pensamiento creativo de Sternberg-Warner, 1999 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Cuestionario para medir la variable estrategias metacognitivas 

DATOS INFORMATIVOS:  

EDAD                                                                                            SEXO                       

CICLO ACADÉMICO  

CONDICIÓN                                                               MODALIDAD 

INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 

investigador por tanto evalúa las estrategias metacognitivas en tu institución educativa, en forma 

objetiva y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 

-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 

-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 

 

(1)  NUNCA (2)  CASI  NUNCA (3)  A  VECES (4)  CASI SIEMPRE (5) SIEMPRE 

 
 
 

           
            DIMENSIÓN 1:  METAATENCIÓN  
 

 
Escala de Valoración 

 ITEMS 
1 2 3 4 5 

1 Atiendes con facilidad las clases N CN AV CS S 

2 Te autoevalúas diariamente acerca de tu capacidad de atención N CN AV CS S 

3 Prestas mucha atención a cómo funciona tu mente N CN AV CS S 

4 Te distraes con facilidad N CN AV CS S 

5 Consideras que lo que te distrae no afecta en tu aprendizaje N CN AV CS S 

6 No evades las distracciones diarias N CN AV CS S 

 
          DIMENSIÓN 2:  METAMEMORIA 
 

 
Escala de Valoración 

7 Recuerdas con facilidad y claridad hechos pasados. N CN AV CS S 

8 Consideras que tienes buena memoria N CN AV CS S 

9 Tienes dificultades para recordar con facilidad tus experiencias vividas N CN AV CS S 

10 Consideras que solo recuerdas hechos generales de tu vida 

 

N CN AV CS S 

 H M 

MATRICULADO RETIRADO VIRTUAL PRESENCIAL 

 



 

 
          DIMENSIÓN 3:  METACOMPRENSIÓN 

 
Escala de Valoración 

11 Entiendes de forma clara y detallada la clase. N CN AV CS S 

12 Identificas detalles, lugares y hechos de un texto. N CN AV CS S 

13 Deduces las enseñanzas o mensajes que deja una lectura. N CN AV CS S 

14 Elaboras resúmenes o gráficos de lo leído. N CN AV CS S 

15 Juzgas el contenido de un texto, después de leerlo. N CN AV CS S 

16 Analizas la intención del autor acerca de su postura filosófica. N CN AV CS S 

 
DIMENSIÓN 4:  METALECTURA Escala de Valoración 

17 Lees de manera rápida los textos N CN AV CS S 

18 Generalmente captas solo una idea principal de la lectura N CN AV CS S 

19 Mayormente logras una buena interpretación de lo leído N CN AV CS S 

20 Analizas el texto minuciosamente para entender las ideas principales y 

secundarias. 

N CN AV CS S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Cuestionario para medir la variable pensamiento creativo 

DATOS INFORMATIVOS:  

EDAD                                                                                            SEXO                       

CICLO ACADÉMICO  

CONDICIÓN                                                               MODALIDAD 

INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 

investigador por tanto evalúa las estrategias metacognitivas en tu institución educativa, en forma 

objetiva y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 

-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 

-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 

 

(1)  NUNCA (2)  CASI  NUNCA (3)  A  VECES (4)  CASI SIEMPRE (5) SIEMPRE 

 
 
 

           
            DIMENSIÓN 1:  PENSAMIENTO VERTICAL 
 

 
Escala de Valoración 

 ITEMS 
1 2 3 4 5 

1 Antes de hacer diseñar algo estudias con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 

N CN AV CS S 

2 Siempre tratas de interpretar bien la información antes de diseñar. N CN AV CS S 

3 Ante una nueva idea piensas siempre como ponerla en práctica. N CN AV CS S 

4 Elaboras borradores previos antes de un trabajo. N CN AV CS S 

 
          DIMENSIÓN 2:  PENSAMIENTO LATERAL 
 

 
Escala de Valoración 

5 Te gusta diseñar proyectos que tienen una estructura y meta clara. N CN AV CS S 

6 Disfrutas trabajar siguiendo una secuencia de ideas N CN AV CS S 

7 Estudias y evalúas ideas desde puntos de vista diferentes y opuestos N CN AV CS S 

8 Consideras que existen diversas soluciones para un problema. N CN AV CS S 

 
          DIMENSIÓN 3:  PENSAMIENTO DIVERGENTE 

 
Escala de Valoración 

9 Tratas de contar con el mayor número de fuente de información para diseñar 
mejor. 

N CN AV CS S 

 H M 

C MATRICULADO RETIRADO VIRTUAL PRESENCIAL 

 



 

10 Propones con frecuencia soluciones fuera de lo común. N CN AV CS S 

11 Te gusta experimentar y aplicar nuevas ideas. N CN AV CS S 

12 Utilizas y pones a prueba tus propias ideas y estrategias para resolver 
problemas. 

N CN AV CS S 

13 Confías en tus propias ideas y en tu forma de hacer las cosas. N CN AV CS S 

 
DIMENSIÓN 4: PENSAMIENTO CONVERGENTE Escala de Valoración 

14 Resuelves problemas siguiendo teorías ya establecidas  N CN AV CS S 

15 Piensas claramente y sin rodeos que vas a hacer con tus tareas N CN AV CS S 

16 Resuelves los problemas paso a paso y metódicamente. N CN AV CS S 

17 Eres cauteloso a la hora de sacar conclusiones. N CN AV CS S 

18 Piensas en la consistencia de las decisiones fundamentadas bajo un análisis 

y sustento teórico. 

N CN AV CS S 

DIMENSIÓN 5: PENSAMIENTO METAFÓRICO 
Escala de Valoración 

19 Analizas las semejanzas y diferencias de las ideas que propones. N CN AV CS S 

20 Te gusta experimentar la conexión entre lo existente y lo nuevo. N CN AV CS S 

21 Al diseñar, te gusta comparar los puntos desde vistas diferentes N CN AV CS S 

22 Cuando encuentras ideas opuestas, te gusta decidir cuál es la opción mejor. N CN AV CS S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Validación de instrumento por juicio de expertos 

JUEZ VALIDADOR 1 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Arq. Bazalar Pacora, Luis Vicente 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Docencia Universitaria 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Registro Nacional de grados académicos y títulos profesionales – SUNEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

                

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

Dni: 08515715 



 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]   Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador: Magister Bazalar Pacora, Luis Vicente 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Docencia Universitaria 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

                

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

Dni: 08515715 



 

JUEZ VALIDADOR 2 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Gerard Alberto, Egúsquiza Monteagudo 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Docencia Universitaria 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Registro Nacional de grados académicos y títulos profesionales – SUNEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

                

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

Dni: 71936851 



 

                

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

Dni: 71936851 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Gerard Alberto, Egúsquiza Monteagudo 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Docencia Universitaria 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  



 

JUEZ VALIDADOR 3 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Arq. Quispe Torre, Dalith Lizeth 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Arquitectura 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Registro Nacional de grados académicos y títulos profesionales – SUNEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

                

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

Dni: 46844567 



 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  El instrumento presenta suficiencia: SI 

PRESENTA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Arq. Quispe Torre, Dalith Lizeth 
 
Especialidad del validador:  Maestría en Arquitectura 

 
 

                                                                                                     28 de octubre del 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 
Firma del Experto validador 

Dni: 46844567 



 

Anexo 6: Resultados estadísticos de Fiabilidad para el instrumento de la variable 

estrategias metacognitivas 

  

 

 

 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 55,60 63,156 -,059 ,752 

P2 56,30 57,789 ,419 ,710 

P3 55,90 56,322 ,272 ,722 

P4 56,30 56,678 ,667 ,699 

P5 55,60 64,933 -,156 ,753 

P6 55,30 64,233 -,113 ,752 

P7 56,10 50,767 ,689 ,677 

P8 56,20 61,733 ,154 ,727 

P9 56,10 50,322 ,719 ,674 

P10 56,30 52,900 ,630 ,687 

P11 55,90 57,656 ,300 ,717 

P12 56,90 58,989 ,255 ,721 

P13 55,90 59,211 ,297 ,718 

P14 56,80 58,844 ,310 ,717 

P15 56,00 50,889 ,722 ,675 

P16 55,80 61,511 ,018 ,747 

P17 57,10 60,544 ,136 ,730 

P18 55,90 58,767 ,145 ,736 

P19 56,40 55,600 ,733 ,693 

P20 56,50 60,500 ,332 ,719 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,728 20 



 

Anexo 7: Resultados estadísticos de Fiabilidad para el instrumento de la variable 

pensamiento creativo 

 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 61,10 73,211 ,028 ,727 

P2 61,80 67,289 ,560 ,687 

P3 61,40 66,489 ,323 ,700 

P4 61,80 67,733 ,675 ,686 

P5 61,10 75,656 -,085 ,731 

P6 61,00 79,111 -,311 ,742 

P7 61,60 61,378 ,688 ,664 

P8 61,70 73,567 ,130 ,713 

P9 61,60 60,711 ,729 ,660 

P10 61,80 63,289 ,657 ,671 

P11 61,40 69,156 ,287 ,703 

P12 62,40 67,156 ,475 ,689 

P13 61,40 72,489 ,152 ,713 

P14 62,30 71,122 ,242 ,707 

P15 61,50 61,611 ,714 ,663 

P16 61,30 73,567 ,001 ,731 

P17 62,60 73,156 ,069 ,720 

P18 61,40 72,711 ,032 ,730 

P19 61,90 67,433 ,656 ,685 

P20 62,00 71,556 ,382 ,703 

P21 61,80 74,400 -,056 ,743 

P22 61,70 64,233 ,328 ,701 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,714 22 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 




