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Resumen 

Se estudió la manera de aplicar el proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución en los procesos evaluativos; se analizaron los beneficios que se obtienen en los 

resultados de las evaluaciones y en la forma de pensar y solucionar problemas. De 

acuerdo con la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre el uso de las 

estrategias de análisis y de solución de problemas en el proceso de evaluación y su efecto 

en la consolidación de la metacognición del alumno?, se establecieron los siguientes 

objetivos: 1) establecer si el uso de las estrategias de análisis y de solución de problemas 

en el proceso de evaluación tienen efecto en la consolidación de la metacognición del 

alumno;  2) determinar si la aplicación del proceso de análisis y de solución de problemas 

mejoran el desempeño académico durante la evaluación en el nivel de secundaria; 3) 

evaluar si la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de 

problemas facilita la aportación de respuestas asertivas; 4) analizar la relación que hay 

entre el proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas con la 

metacognición y el desarrollo de competencias en alumnos con promedios altos, medios y 

bajos; 5) describir el resultado o la conducta que se obtiene cuando se aplica el proceso 

de análisis y el diseño de solución de problemas antes, durante y al finalizar una 

evaluación. Con un enfoque cualitativo, se analizaron e interpretaron observaciones, 

entrevistas y grupos de enfoque. Se concluye que se puede incluir en las evaluaciones una               

parte que invite al alumno a pensar conscientemente en lo que piensa, utilizando el 

proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas para que el 

alumno aplique sus conocimientos de manera asertiva. 
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Introducción 

La capacidad que se tenga para sobresalir en la vida se forma en la escuela: con la 

educación, con el desarrollo de habilidades y capacidades, con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos y con la utilización correcta y consciente de los procesos del 

pensamiento. Cuando se analizan situaciones y se es capaz de diseñar estrategias que 

brinden soluciones a los problemas que se presentan, es porque se conocen esos procesos 

y se utilizan para construir nuevos conocimientos y para pensar sobre lo que se hace y se 

piensa. En todo momento se adquiere aprendizaje, tanto de los aciertos como de los 

errores y saber aplicarlo conscientemente implica utilizar el análisis y el diseño de 

estrategias de solución para generar respuestas asertivas. 

Es la evaluación un aspecto que forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje y 

es el factor en donde se investiga la posibilidad de incluir el proceso de análisis y del 

diseño de estrategias de solución para pretender concientizar al alumno de qué es lo que 

va a resolver y cómo lo va a hacer, y al docente de cómo aplica el alumno sus 

conocimientos y sus habilidades. 

 Se presenta una investigación acerca de la necesidad de incluir en una 

evaluación, la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución 

para resolver situaciones, que les lleve a ser más eficaces y eficientes. Se propone que el 

alumno conozca los procesos del pensamiento para aplicarlos adecuadamente; 

especialmente el de análisis, donde puede identificar partes, cualidades y funciones así 

como diseñar una estrategia que le indique los pasos a seguir para llegar a encontrar una 

solución, en una evaluación y lograr de una forma ordenada, que el alumno encuentre y 

aporte las respuestas correctas de una manera más fácil y a la vez le lleve a la 
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metacognición para su vida futura. Se presenta el capítulo en varias secciones como: la 

descripción del contexto en donde se efectuó la investigación, la definición del problema 

que se planteó, las preguntas de investigación, una justificación que explique la intención 

de las preguntas planteadas y los beneficios esperados para lograr que se valore el trabajo 

intelectual del alumno en una evaluación, aparte de los conocimientos que los alumnos 

demuestren tener y se cuantifique con un valor específico. 

    En la revisión de la literatura se encontraron autores que realizaron estudios 

acerca de cómo mejorar los resultados de las evaluaciones desde la utilización de mapas 

conceptuales en el proceso de enseñanza aprendizaje hasta la enseñanza de los procesos 

del pensamiento para desarrollar un análisis de los ejercicios que se plantean y buscar 

estrategias que los lleven a encontrar soluciones que les proporcionen de una manera 

efectiva buenas calificaciones. 

Algunos investigadores aportaron estrategias para involucrar a los alumnos a 

estudiar conscientemente buscando a través del uso de los procesos del pensamiento 

conocimientos, superación, metas a seguir, a potenciar sus debilidades y conocer sus 

fortalezas y la obtención de la metacognición. Sugieren que las evaluaciones sean 

participativas y consensuadas para permitir a los docentes y a los discentes el aprendizaje. 

La revisión de la literatura se hizo de acuerdo a las evaluaciones, a los procesos 

del pensamiento, la metacognición y el aprendizaje por error.  

En cuanto a la metodología, se presenta una descripción general del método 

empleado para el desarrollo de la investigación; se expone el enfoque que se utilizó en la 

investigación, el propósito general de la investigación, la selección de la muestra y la 

elección de los instrumentos de recolección de la información de acuerdo a las etapas en 
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que se aplicará el estudio. Se explicó acerca de la relación que existe entre las variables o 

constructos planteados con las preguntas de investigación para el diseño de la entrevista y 

se transfirió a la situación actual del grupo muestra. Se presentó las características de la 

elección de la muestra, el número de elementos y algunas características de estudios y 

conductas de ellos. 

En la justificación se planteó el propósito de la investigación con la búsqueda de 

la proyección a futuro y la formación de competencias que se los permitan. Se presentó 

los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en cada una de las etapas: en la 

diagnóstica, la observación; en la de aplicación, la entrevista y en la explicativa se aplicó 

el focus group para complementar la recolección de la información así como los 

procedimientos utilizados para su aplicación. En los procedimientos se anexaron los 

pasos necesarios para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta una descripción del contexto en donde se efectuó la 

investigación , se plantea el problema como explicación primordial del trabajo realizado, 

se expone una pregunta principal que sustenta el planteamiento del problema así como 

algunas otras que respaldan la indagación, se incluyen los objetivos que se desean 

alcanzar al término de la exploración , se abordan las razones que justifican los objetivos 

propuestos en donde se plantea la conveniencia, relevancia social, implicación práctica, 

valor teórico y la unidad metodológica que apoyan esas razones y por último se plantean 

los beneficios que se esperan obtener con los resultados alcanzados.  

Contexto 

La investigación se realizó en el estado de Zacatecas, ubicado en la zona centro 

norte de la República Mexicana. Por su tamaño, ocupa el octavo lugar entre los estados 

de la nación, la ciudad de Zacatecas es la capital del estado. Tiene como vecino a la 

ciudad de Guadalupe, en donde se encuentra el Instituto Educativo de Zacatecas. (IEZ)  

(Reyes 2009). 

  El IEZ, es una institución privada, de una población de 25 alumnos por grupo 

aproximadamente y cuenta con tres grupos de cada grado en el nivel de secundaria. Se 

formó en el año de 1997, con la sociedad de tres profesores egresados del Tecnológico de 

Monterrey, campus Zacatecas que vieron la necesidad de crear un plantel con 

innovaciones educativas que proporcionaran a los alumnos un aprendizaje significativo y 

que los formara eficaz y eficientemente. Su misión es: “Contribuir efectivamente en la 

formación de nuestros alumnos a través de un sistema innovador centrado en el 
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aprendizaje, acorde con las características de cada nivel educativo que generen en ellos 

las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en etapas actuales y posteriores 

de su vida y participen en la mejora de su entorno social y natural (Instituto IEZ, s. f.). 

En el Instituto se imparten los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. También se proporciona al alumno el uso de laboratorio, salón de cómputo, 

cafetería, auditorio, canchas de diferentes deportes, gimnasio y clases extracadémicas. 

Cada nivel tiene su coordinación y su planta de maestros. Actualmente existen dos 

directores que organizan las actividades académicas y las tareas administrativas del 

plantel. El grado a investigar es el de primero de secundaria grupo 01, en el que se 

observa disposición por aprender y desarrollar habilidades. 

Los alumnos, a través de su trabajo diario, han demostrado comportamientos en 

los que se manifiestan sus deseos de superación y las ganas de realizar proyectos de 

trabajo tanto en forma individual como de equipo. Por otra parte su disciplina es muy 

diversa pues sobresalen alumnos por su buena conducta y otros por su distracción y falta 

de atención a la clase. Son adolescentes cuya edad fluctúa entre los 11 y los 13 años de 

edad. Forman un grupo muy unido para el trabajo como para cualquier actividad que 

emprendan. Está formado por 20 alumnos: 8 mujeres y 12 hombres. A través del trabajo 

escolar han aprendido a identificar que existen procesos del pensamiento que les ayudan a 

facilitar la forma de adquirir el aprendizaje y a elaborar estrategias que les permitan 

resolver sus problemas.   

Dentro de su programa de estudio se les enseña a transferir los conocimientos que 

adquieren en la escuela, a su contexto familiar y lograr en el transcurso de su enseñanza 

un aprendizaje significativo. Sin embargo no todos los alumnos alcanzan los objetivos 
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planteados al cien por ciento por lo que se presentan diferencias en la forma de adquirir y 

de expresar sus conocimientos. Algunos de ellos identifican fácilmente los puntos 

principales de algún tema de aprendizaje, otros; lo hacen con más esfuerzo y otros más; 

no logran el aprendizaje en la clase y dirigen su atención a cualquier punto que les 

interese o hacen lo posible por llamar la atención de sus compañeros o de su maestro para 

perturbar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Desde la perspectiva del maestro, se consideran como factores importantes las 

inquietudes normales de la adolescencia de los alumnos, la apatía o empatía que tenga 

con algunos docentes, la situación familiar que presente y  las competencias  que 

desarrolle en su educación, sin embargo; se observa que aunque han aprendido a 

identificar los procesos del pensamiento, en el contexto familiar y en el escolar, en el 

momento en que van a presentar una evaluación, se ponen muy nerviosos; a otros se les 

olvida todo lo que estudiaron; otros más, casi no estudiaron y no están preocupados, y 

unos más se comportan tranquilos. El aprendizaje que reciben sobre el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento está basado en los libros de Aprender a Pensar de Margarita 

A. de Sánchez. 

Durante la presentación del examen, también se observan conductas en los 

alumnos de atención en el examen, pero inseguros, otros muy seguros de lo que contestan 

y otros más, muy inquietos porque no entienden las instrucciones de los ejercicios de la 

evaluación. Cabe mencionar que afecta la personalidad y carácter de cada estudiante en el 

comportamiento que presentan ante las evaluaciones así como las experiencias que se 

hayan tenido en otros grados escolares.  
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Algunos alumnos comentan que sí se saben lo que se les pregunta pero que no 

saben cómo explicarlo, o, simplemente observan las preguntas pero no leen las 

instrucciones para contestar; por lo que suponen lo que hay que hacer para resolver el 

ejercicio, y los resultados no están acordes con lo que se espera que contesten. Muchas 

veces se pierde o no se adquiere la concentración necesaria para identificar qué se pide 

que se realice en los ejercicios del examen. 

Desde la perspectiva del alumno, al finalizar los exámenes comentan casi siempre 

que estuvieron muy difíciles o algunos otros muy fáciles, los observan y se dan cuenta 

que sí contenían los temas aprendidos durante el periodo de aprendizaje pero que los 

maestros aprovechan para poner los ejercicios más difíciles, otros alumnos sí se dan 

cuenta que les faltó estudiar más y muy pocos se sienten satisfechos de lo que se les 

pregunta en las evaluaciones y de lo que contestan en ella. Como menciona López 

(2001), si un niño sale bien en un examen, se debe a sus excelentes habilidades, si no, 

entonces se acusa al profesor de su mal trabajo. Para los alumnos es difícil reconocer el 

esfuerzo que un docente realice para alcanzar los objetivos planteados y por lo general 

sobresale la acusación a alguien más de sus posibles bajos resultados. 

El Instituto Educativo de Zacatecas (IEZ) a través de la coordinación de 

secundaria, supervisa planes y programas que se aplican durante cada periodo educativo, 

revisa los exámenes antes de que se le presenten a los alumnos para confirmar que 

correspondan con lo enseñado en clase y confirma que sean coincidentes .También se 

verifica que se estén cumpliendo los horarios con las materias previamente programadas. 

En el IEZ se imparte en los tres grados de secundaria la materia de Procesos del 

Pensamiento. En la escuela secundaria se aplican por parciales las evaluaciones, en la 
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consideración que se trabajan 10 meses en el año escolar, se dividen los meses y se 

evalúa a los alumnos aproximadamente cada 6 semanas.  

Definición del problema 

Cuando se habla de procesos del pensamiento se refiere a que todos los seres 

humanos son seres inteligentes y cuando se piensa se hace a través de procesos que 

participan para que se presente la reflexión, la decisión y la solución. Cuando un alumno 

piensa lo que debe hacer para realizar una actividad; debe pensar organizadamente para 

que fácilmente se genere un producto o respuesta favorable. No es lo mismo tener 

inteligencia, que aplicarla de la forma conveniente en la solución de problemas y en la 

toma de decisiones precisas, que además; estimula el desarrollo del conocimiento, una 

autoestima estable y les facilita la adaptación al medio social. Menciona Gross (2009),  

“Las inteligencias representan la manera en que la mente ha evolucionado y cómo está 

organizada. Las mentes del futuro son las habilidades y las predisposiciones que 

deberíamos desarrollar” El utilizar en el nivel de secundaria los procesos del pensamiento 

permiten a los estudiantes conocer cómo funciona su mente, y cómo pueden aprovechar 

sus procesos para desarrollar habilidades y demostrar sus conocimientos. 

 Los procesos mentales pretenden encauzar a los estudiantes a adquirir 

competencias que los hagan razonar en su ambiente escolar y los puedan transferir a su 

entorno social. Las habilidades del pensamiento están directamente relacionadas con la 

cognición, que se refiere a conocer, recoger, organizar y utilizar el conocimiento 

(Montoya, 2004, p 52). 

Los estudiantes trabajan en el entorno escolar con la información que poseen 

aunque ésta sea incompleta. Díaz Barriga (2003) menciona que la cognición tiene que ver 
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con la actividad, el contexto y la cultura. Por lo que se especula que los alumnos 

manipulan en todos sus ámbitos lo que están procesando mentalmente y lo utilizan de 

acuerdo a lo que se les demande.  

Por eso es importante que conozcan la forma de aprovechar sus conocimientos y 

sus procesos para unirlos en un mismo fin. Uno de esos fines son las evaluaciones. Todos 

los alumnos son sometidos a exámenes que deben presentar para que se valoren sus 

conocimientos. En algunas escuelas se promedian las calificaciones de los exámenes con 

el trabajo realizado en el proceso enseñanza aprendizaje y se aporta una calificación 

integrada, pero siempre se llega al tiempo evaluativo.  

En el transcurso de este tiempo los alumnos cambian en su estado de ánimo, se 

sienten presionados, angustiados y en ocasiones hasta inseguros por el examen que 

presentarán, en específico con aquellas materias en las que presentan mayor grado de 

dificultad. Sería muy acertado que los alumnos se sintieran relajados, seguros de sí 

mismos y triunfantes antes, durante y al finalizar un examen.  Es indudable que la 

incertidumbre de lo que se les va a cuestionar provoque cierta excitación y haya 

conductas inhabituales en los alumnos como nerviosismo, pero; tampoco están 

acostumbrados a realizar los exámenes utilizando los procesos del pensamiento 

conscientemente de lo que van a pensar y a trabajar para resolver y sería conveniente lo 

hicieran para mejorar sus conductas y resultados.   

 También si el alumno trabaja correctamente en una evaluación, con el diseño de 

una estrategia que le permita llegar con facilidad a una respuesta correcta y después de la 

revisión del examen resulten errores, se debe aplicar el análisis, como proceso del 

pensamiento y darse cuenta en qué falló y por qué, y esta reflexión también producirá en 



 

 
 
 

17 
 

el alumno, conocimiento. Cuando el estudiante adquiere sus propios conocimientos, los 

analiza, los organiza, los estructura y los aplica correctamente y con eso se está 

desarrollando la metacognición. 

Actualmente se obtiene el conocimiento y el desarrollo de habilidades de los 

alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje y se valora en el proceso de evaluación.   

Desgraciadamente no se evalúan las habilidades que tengan los alumnos para 

resolver un examen, ni los procesos que hayan aplicado para elaborar cada una de las 

respuestas. Se da por hecho que si el alumno es capaz de aportar una respuesta correcta es 

porque si hubo desarrollo de habilidades y conocimientos. Cada alumno recibe la 

información específica que contiene el currículo escolar y oculto de sus profesores en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, adjunto se adquieren conocimientos de su contexto y sus 

experiencias, se resuelven problemas y situaciones que se viven día a día y todos pasan 

por el proceso evaluativo sin importar grado, género o edad, la evaluación formativa y 

sumativa está presente en toda planificación escolar, en toda programación en la misma 

aula. (Bordas y Cabrera, 2001, p. 25). La evaluación es un proceso que pudiera 

complementarse con un instructivo para resolverse, en donde se especificara paso a paso 

los procesos que deben utilizarse para encontrar las respuestas adecuadas y obtener 

buenas calificaciones.  

 La educación ha ido proporcionando oportunidades de superación tanto a los 

docentes como a los discentes y cabe mencionar que se han manifestado algunos en la 

metodología que utilizan los profesores en un salón de clases para provocar la 

participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la sesión. Por eso puede ser 

conveniente que los alumnos apliquen en todo momento el uso de sus procesos mentales 
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para adquirir habilidades y conocimientos. Específicamente en la evaluación, se puede 

utilizar el proceso de análisis para producir un sistema de trabajo en el que el alumno 

refleje sus conocimientos y no dar paso a que el alumno estudie sólo para conseguir una 

calificación que no precisamente refleje su aprendizaje, sino hasta provoque que decida 

olvidar lo aprendido después del examen. 

Se trata entonces de analizar constantemente el proceso de aprendizaje, para que 

en una evaluación se valore cuantitativamente sus habilidades para resolver.  Es igual de 

importante saber en una evaluación qué se logró, que el cómo se logró y para qué se 

logró. Si las habilidades desarrolladas en los estudiantes se utilizan constantemente, se 

llega a la etapa de dominio.  En una evaluación, el alumno que sabe aplicar el proceso de 

análisis puede llegar a dominar el pensar en cómo piensa para resolver.  

Preguntas de investigación 

Pregunta principal de Investigación     

1.- ¿Cuál es la relación entre el uso de las estrategias de análisis y de solución de 

problemas en el proceso de evaluación y su efecto en la consolidación  de la 

metacognición del alumno? 

Así mismo se plantean otras preguntas que permitirán responder a la interrogante, 

las cuales se constituyen como preguntas secundarias de investigación: 

1.- ¿En qué medida, la aplicación del proceso de análisis y de solución de  

problemas, mejoran el desempeño académico durante la evaluación en el nivel 

secundaria? 

           2.- ¿Cómo facilita la aportación de respuestas asertivas, la aplicación del proceso 

de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas? 
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3.- ¿Qué relación hay entre el proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución de problemas con la metacognición y el desarrollo de competencias en alumnos 

con promedios altos, medios y bajos? 

4. ¿Cuál resultado o conducta se obtiene cuando se aplica el proceso de análisis y 

el diseño de estrategias de solución de problemas antes, durante y al final de una 

evaluación? 

Objetivos 

Se planteó como meta principal de la investigación  el siguiente objetivo: 

Objetivo general  

1.-Establecer si el uso de las estrategias de análisis y de solución de problemas en 

el proceso de evaluación  tienen efecto en la consolidación de la metacognición del 

alumno. 

Se profundizó en los aspectos que se consideraron para la investigación y se 

generaron los siguientes objetivos particulares: 

1.- Determinar si la aplicación del proceso de análisis y de solución de problemas 

mejoran el desempeño académico durante la evaluación  en el nivel secundaria.  

2.- Evaluar si la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución de problemas facilita la aportación de respuestas asertivas. 

3.- Analizar la relación que hay entre el proceso de análisis  y el diseño de 

estrategias de solución de problemas con la metacognición y el desarrollo de 

competencias en alumnos con promedios altos, medios y bajos. 
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4.- Describir el resultado o la conducta que se obtiene cuando se aplica el proceso 

de análisis y el diseño de solución de problemas antes, durante y al final de una 

evaluación. 

Justificación 

 
Conveniencia 

La investigación se realiza por la necesidad de demostrar que cuando se aplican 

los procesos del pensamiento, específicamente el de análisis y de estrategias de solución 

de problemas, en una evaluación, los alumnos de secundaria, pueden ser capaces de 

interpretar mejor las instrucciones de cada uno de los ejercicios y de organizar sus 

conocimientos, de tal forma que puedan aportar de una manera sencilla y clara las 

respuestas correctas. Si el alumno logra obtener mejores calificaciones, se estarían 

desarrollando habilidades para pensar antes de actuar.  En caso de que por falta de 

conocimientos el alumno no logre obtener una buena evaluación, al aplicar el proceso de 

análisis, puede detectar qué aspectos debe mejorar para conseguir en las próximas 

evaluaciones un mejor resultado.  

Relevancia social  

Se han presentado cambios en el proceso enseñanza aprendizaje, de una 

enseñanza tradicional que se tenía, a una activa y reflexiva que invita a la participación y 

al desarrollo de competencias. Esto implica ser competente y competitivo, en otras 

palabras ser eficaz y eficiente en todo lo que realice. Se sabe que las estrategias y 

competencias, se aprenden gracias a la mediación o enseñanza de otros seres humanos. El 

estudiante va adquiriendo gradualmente el modo de hacer, hablar y pensar de otros más 
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competentes, hasta alcanzar un dominio. (Monereo 2005).Si como miembro de una 

sociedad se es brillante, entonces se puede demandar que lo que se trabaje sea brillante 

Implicación práctica 

Se necesita a través de la comprensión y el análisis identificar la problemática del 

entorno y para hacerlo debe utilizar los procesos del pensamiento. Para aplicarlos existe 

una operacionalidad cognoscitiva y metacognoscitiva de la mente que utiliza los procesos 

para determinar la manera de organizar la información para poder comprender, delimitar 

y profundizar el conocimiento (Sánchez, 2002). De ahí la importancia de aprender a 

aplicar el proceso de análisis, tanto en el proceso enseñanza aprendizaje como en las 

evaluaciones escolares, pues el pensamiento es un acto personal, y entre más claro y 

concreto sea, más se facilitará su aplicación.  

Valor teórico  

Esta investigación apoya la teoría de Sánchez (2002), que menciona que el uso de 

los procesos del pensamiento desarrolla habilidades para crear y aprender. Las personas 

saben que tienen conocimientos pero lo importante es aplicarlos adecuadamente y 

utilizarlos para su beneficio.  Se consideran importantes dos variables, una; se relaciona 

con la experiencia del individuo, para la aplicación de los procesos del pensamiento; y 

otra; se relaciona con el ambiente, que influye en el entorno y el tiempo empleado en la 

operación mental. Gardner (2000, p. 24) ve la educación: “como una empresa mucho más 

amplia en la que interviene la motivación, las emociones y las prácticas, y valores 

sociales y morales”. Sugiere que los alumnos aprendan disfrutando, con el desarrollo de 

sus intereses y con el deseo de nutrir su mente para toda la vida. Si los alumnos saben 

analizar lo que aprenden y lo utilizan en lo que necesitan adecuadamente disfrutarán el 
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tener habilidades y la obtención de buenos resultados que los estimularán a seguir 

preparándose para su superación.   

Los Psicólogos han explorado las funciones cognitivas superiores: el 

descubrimiento y la resolución de problemas, la planificación, la reflexión, la creatividad, 

la comprensión profunda y todas llegan a buscar el pensar acerca de cómo se piensa: La 

metacognición.  Gardner (2008, p.15) ha clasificado la mente en cinco clases como son: 

la mente disciplinaria, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la 

mente ética 

Utilidad metodológica 

Se aplican evaluaciones que son aplicadas por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación(INEE),las cuales son la prueba  ENLACE  que aplica la 

Secretaría de Educación Pública ( SEP) y la prueba EXANI-I  del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y las que se aplican cada tres años 

de tipo internacional con la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA)  

que se están conformadas por una batería de preguntas y respuestas que permiten 

expresar al alumno de una manera más amplia sus conocimientos y otras que son 

revisadas para obtener datos estadísticos sobre conocimientos de los alumnos. Se ha 

mencionado la importancia de considerar en las evaluaciones el desarrollo de habilidades 

como la capacidad para solucionar problemas. (Riveros, 2009).  

Beneficios esperados 

Se esperan cambios de fondo: el grupo en el que se trabaje con el proceso de 

análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas y la metacognición, presente 

un avance significativo en los conocimientos de todas las áreas de trabajo, tanto en el 
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individual como en el trabajo colaborativo y que los alumnos vivan experiencias que 

apliquen en sus procesos evaluativos. Otro sería de forma: esperar que se cambien las 

maneras de aplicar las evaluaciones, que se añadan instrucciones donde el alumno tenga 

un espacio para anotar su análisis y diseñar su estrategia de solución con un valor que se 

cuantifique como parte de la respuesta asertiva del ejercicio. 
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Capítulo 2. 

Marco Teórico 

Se presenta un análisis en donde se relacionan algunos de los estudios realizados 

por profesores e investigadores educativos con las respuestas que aportaron los alumnos 

en las entrevistas que se les aplicaron en esta investigación, se expone una explicación 

detallada de los aspectos que afectan al conocimiento de los alumnos como son: la 

evaluación, donde se manifiestan conceptos, tipos y relación con el proceso de enseñanza 

–aprendizaje;  los procesos del pensamiento, en donde se explica la importancia del uso 

del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas, el aprendizaje 

por error, como parte del uso del proceso de análisis y la metacognición, como resultado 

de pensar en lo que se piensa.  

Antecedentes 

 Algunos autores como Bordas y Cabrera (2001), Calatayud (2000) y Poza (2006) 

entre otros, observaron la necesidad  de mejorar los resultados que los estudiantes 

obtenían en las evaluaciones por lo que realizaron estudios con alumnos de diferentes 

niveles educativos para investigar  los avances que se podían obtener si se les enseñaba a 

utilizar diversas técnicas de aprendizaje. Les interesó experimentar situaciones en las que 

debían utilizar los procesos del pensamiento  adecuadamente y mejorar la forma de 

aprender conscientemente, analizar las evaluaciones y diseñar estrategias de solución de 

problemas para aplicarlas en los diferentes escenarios que se les presenten, aprender de 

sus errores a través del análisis de ellos y llegar a pensar en cómo piensan para resolver y 

lograr así  la metacognición. En el nivel de secundaria se enseñó a los discentes los 
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procesos del pensamiento y cómo  utilizarlos correctamente tanto para estudiar como para 

la vida diaria. 

 Olmos (2008) propuso que los alumnos debían conocer los objetivos y criterios 

de aprendizaje y formar la autorregulación, co-evaluación, retroalimentación y 

aprendizaje por error así mismo fortalecer en los alumnos su autoestima, su motivación, 

sus hábitos de estudio y analizar los factores que modifican  sus conductas en las 

evaluaciones. Labatut (2005) creó una estrategia  de metacognición para reunir en los 

alumnos factores de regulación, control y autopoiesis para que conocieran su mejor forma 

de aprender y obtuvieran mejores resultados en las evaluaciones.  Otro científico 

investigador como Costamagna (2001) impulsó el uso de los mapas conceptuales para 

que los alumnos pudieran jerarquizar sus conocimientos y  demostrar los conocimientos 

adquiridos de una forma organizada.  

Núñez, Solano, González y Rosário (2006) investigaron que entre más sepa el 

alumno de la autorregulación, más se le facilitará pensar en qué hace para aprender, 

aplicaron un pretest y un postest para verificar sus ideas e impulsaron el uso del 

autoinforme para evaluar el aprendizaje autorregulado.  Saiz y Rivas (2008), 

investigadores del pensamiento crítico, ellos investigaron sobre  la transferencia de los 

conocimientos adquiridos a la aplicación de la vida diaria. Por los general en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a los alumnos se les pregunta dónde los pueden aplicar tanto en 

su casa como en la escuela sin embargo en las evaluaciones ya se hacen la transferencias, 

sólo recuerdan qué transferencias hicieron cuando lo aprendieron. 

Costamagna (2001) se inclinó por la aplicación de los mapas conceptuales como 

herramientas de trabajo para fortalecer el constructivismo y el aprendizaje significativo  y 
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especificó que su uso permite al alumno aprender a aprender y mejorar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Blanco y Arias (2008), analizaron que en los sistemas educativos 

de Venezuela surgió la necesidad de crear estrategias en donde el docente pudiera utilizar 

procesos para construir el conocimiento. Otro aspecto importante a considerar que los 

autores Blanco y Arias (2008) mencionaron fue la utilización de la evaluación 

figuroanalógica  para provocar la relación del aprendizaje con figuras e imágenes que 

favorecen la evaluación formativa  y formadora pues el alumno aprende a aprender. 

Briceño y Milagros (2009) consideraron como factor importante la motivación y las 

relaciones  interpersonales  para la adquisición del aprendizaje. También pusieron 

especial atención en incluir como parte del aprendizaje la visualización de los errores 

cometidos para fortalecer su formación académica.  

Alonso (2005) analizó que en la enseñanza de las segundas lenguas, era muy 

necesario  poner atención a la evaluación inicial, formativa y final así como las técnicas 

de evaluación receptiva y productiva.  Propició a través del programa DIALING que se 

incluye en el Marco Común Europeo de Referencia,  el auge de la autoevaluación así 

como la evaluación del compañero o del grupo. Propone considerar también en la 

evaluación, los elementos del proceso de aprendizaje como la calidad de la enseñanza, 

objetivos, materiales, currículo y papel del profesor. 

Estos son algunos de los estudios que se han realizado sobre evaluación, con 

resultados que han definido los procesos evaluativos y  la aplicación de procesos del 

pensamiento en busca de la metacognición.  
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Evaluación. 

En la actualidad se puede percibir, que la evolución de la sociedad es cada día 

más rápida y cambiante, el conocimiento que se puede transmitir de una generación a 

otra, puede ser obsoleto y lento a comparación de las novedades que se viven en la lucha 

cotidiana del conocimiento. Debe ser una preocupación de la educación el adaptar sus 

currículos formales e informales a las nuevas inquietudes y demandas de las generaciones 

actuales y futuras, para desarrollar lo conveniente en los procesos enseñanza - aprendizaje 

y estar constantemente a la vanguardia en los planes y programas para proporcionar a los 

alumnos los conocimientos necesarios que les permitan obtener competencias que los 

preparen para una mejor calidad de vida (Cepeda, Santoyo y López, 2001).  Por lo que las 

actividades evaluativas se deben diseñar para que apoyen las tareas educativas orientadas 

a la generación de sujetos reflexivos, críticos, responsables y autónomos. (De Simancas, 

2000). 

Un aspecto primordial a considerar en la educación, es la evaluación. La 

evaluación es un medio que se ha utilizado para cuantificar los conocimientos que los 

alumnos poseen acerca de uno o varios temas de distintas materias y que se debieron 

adquirir en un tiempo determinado. Hay diversos autores como Olmos, 2008; Alfonso, 

2005;  Poza, 2006; Bordas y Cabrera, 2001 y Calatayud, 2000 que se han ocupado en 

realizar investigaciones acerca de la evaluación y la importancia que tiene para el 

alumno. La evaluación es una forma de medir el aprendizaje de los alumnos de acuerdo a 

los conocimientos que se impartan durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se ha 

dividido en tres tipos según las características y el objetivo que se tenga para aplicarla, 

inicial o diagnóstica, formativa o continua y final o sumativa (Olmos, 2008). 
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La evaluación inicial permite conocer el nivel de conocimientos que el alumno 

posee antes de empezar un ciclo escolar. También proporciona al docente las carencias y 

potencialidades con las que se cuenta.  Permite analizar las necesidades de los alumnos y 

su estilo de aprendizaje así como su forma de pensar y los procesos que utiliza o deja de 

utilizar en sus respuestas (Olmos, 2008). 

La evaluación formativa fomenta la motivación como parte del desarrollo del 

aprendizaje y se aplica durante todo el ciclo escolar con el objeto de observar cómo va el 

desarrollo del aprendizaje del alumno. Fomenta la autoevaluación y la co- evaluación, el 

trabajo colaborativo, la interacción entre alumnos y maestros, la reafirmación de valores 

y la búsqueda de estrategias que los lleven a alcanzar los objetivos planteados (Alonso y 

Palacios, 2005). La evaluación sumativa, es donde se puede valorar el conocimiento 

adquirido por los alumnos, se realiza al finalizar un período de tiempo y al finalizar el 

curso, arroja resultados medibles. Se valora también el haber cumplido los objetivos que 

se propusieron al inicio del periodo evaluado (Alonso y Palacios, 2005). 

La evaluación puede aplicarse a través de diferentes tipos de ejercicios que 

permitan al alumno resolver a través de complementación, opción múltiple, falso / 

verdadero, descripciones, exposiciones,  relaciones y otras. Cabe mencionar que los 

resultados que se obtengan también se utilizan para propiciar modificaciones en planes y 

programas y en los procesos aplicados por lo que se le denomina evaluación orientada 

hacia el producto y evaluación orientada hacia el proceso. (Alonso y Palacios, 2005). Por 

otra parte, Bordas y Cabrera (2001) determinan el aprendizaje como el núcleo de la 

acción educativa.  Sin embargo la evaluación; determina la dinámica que se presente en el 

aula. 
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Existen muchas innovaciones que se han aplicado a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, pero no así en la evaluación. Sin embargo se han definido algunas estrategias 

de evaluación para mejorar el aprendizaje y para valorarlo como contenido a aprender en 

su utilización futura. La evaluación, debe ser parte del aprendizaje y parte del contenido 

curricular. Se requiere un cambio de mentalidad y de actitud para la utilización de nuevas 

propuestas evaluativas. Bordas y Cabrera (2001), sugieren tres: La evaluación desde la 

teoría del aprendizaje, la necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de 

la capacidad de aprender a aprender y la necesidad de una evaluación en una sociedad en 

cambio permanente.  

En cuanto a la evaluación desde la teoría del aprendizaje, se pretende que la 

evaluación no se vea o se determine como algo aparte del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, sino que sea una parte importante del contenido curricular y el alumno pueda 

conocer técnicas que pueda adaptar para su desarrollo con la consideración de sus 

vivencias, estilos de aprendizaje y particularidades individuales. La metacognición es uno 

de los factores que modifican la capacidad de aprender a aprender, por lo que se 

determina como la capacidad que tiene un alumno para pensar conscientemente sobre su 

pensamiento, es  revisar y evaluar sus acciones. (Bordas y Cabrera, 2001). Este factor 

permite y propicia la autoevaluación y la autorregulación. Estas acciones desarrollan 

capacidades y habilidades en los estudiantes para adquirir el control de lo que aprende y 

de lo que realiza a través de estrategias que faciliten una evaluación centrada en el 

proceso más que en el producto. 

Bordas y Cabrera (2001), mencionan que la evaluación continuada frente a la 

continua, implica el concepto de permanencia en el espacio y en el tiempo y afecta el 
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aprendizaje de toda la vida. Se caracteriza por su continuidad, por favorecer la formación 

personal y por ser adaptativa. Es necesario reflexionar acerca de que se necesita cambiar 

el enfoque de la evaluación, modificar sus objetivos y pensar en ella tanto para el proceso 

como para el producto, por lo que se proponen nuevos enfoques donde se consideran 

cambios como: de la evaluación formativa a la evaluación formadora; donde en lugar que 

se evalúe todo el proceso de desarrollo, el aprendizaje se considere que sea propuesto por 

el discente y se fundamente en el autoaprendizaje. 

Otro enfoque según los autores, Bordas y Cabrera (2001), es el de la evaluación 

uniforme a la evaluación multicultural, donde es posible considerar la relación de los 

aprendizajes con el contexto en el que se desarrolla, para estimular los procesos de 

socialización, comunicación, respeto y cooperación. Se pretende dar un enfoque de una 

evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje en donde se 

pueda reflexionar, perfeccionar y tomar conciencia de las metas que se pretenden lograr. 

Pasar de una evaluación técnica a una evaluación participativa y consciente. 

Se puede explicar  que “el énfasis en las nuevas tendencias de evaluación es la 

participación de las personas siendo una de las mejores garantías de utilidad para el 

aprendizaje y el aprendizaje de la evaluación” (p. 16). En definitivo se pretende dar un 

enfoque en donde haya participación tanto del docente como del discente, de esta forma 

se aprende la autoevaluación, el análisis de los procesos aplicados y la valoración de los 

logros en caso de haberlos adquirido y en caso contrario,  se logra el aprendizaje a través 

del análisis de los errores cometidos.  Es necesario que los alumnos tengan capacidades 

evaluativas desarrolladas para planificar su evaluación y mostrar los logros conseguidos 

(Bordas y Cabrera 2001). 
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En la evaluación formadora, multicultural, participativa y consensuada, centrada 

en el aprendizaje,  se tomaron en cuenta diferentes técnicas que pueden ayudar a los 

alumnos a desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para lograr su 

metacognición , entre ellas están: el uso de: El portafolio, el diario reflexivo y el mapa 

conceptual. (Bordas y Cabrera 2001). 

Por otra parte, Calatayud, (2000) encontró que se ha manejado, en la evaluación, 

el uso del examen como el instrumento más usado para evaluar los aprendizajes de los 

alumnos. En la actualidad es un instrumento que aporta pocas funciones educativas y 

formativas. Es utilizado como un medio para medir los conocimientos de los alumnos 

pero es contextualizado como instrumento único para evaluar, en donde los docentes 

muestran control y poder y se acompaña con una especie de ritual disciplinario para 

presentarlo.  

Es por eso que se han determinado dos tipos de evaluación, la puntual y de 

evaluación con carácter explicito referente a las condiciones prácticas del "examen", es 

decir a su formalismo y ritualismo  (Calatayud, 2000). La puntual se realiza en forma 

aislada, a través de un examen final para comprobar si los alumnos han aprendido. En la 

evaluación con carácter explícito según Calatayud (2000), se manifiestan circunstancias 

como: 

1.- Una temporalidad evaluativa puntual; tiene que ver con haber terminado los 

temas de aprendizaje en un período de tiempo establecido previamente.  

2.-La distribución espacial; se refiere a la ritualidad que se presenta para la 

aplicación del examen en donde deben los alumnos ubicarse de forma diferente a la 

ordinaria. 
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3.- El docente como evaluador vigilante; en su función de controlador y falto de fe 

en la verdad de sus alumnos.  

4.- La ocultación de materiales; al separar a los alumnos de sus cuadernos y libros 

para evitar su consulta ilegítima en el examen. 

5.- La atmósfera del examen; actúa modificando las emociones y sentimientos de 

los alumnos que muchas veces obstaculizan su trabajo intelectual. 

Con estas características, los evaluados tienden a desarrollar conductas de 

ansiedad que llevan a limitar la motivación e interés que se pueda tener por presentar un 

examen y a crear otras que considere útiles para aprobar.  (Calatayud, 2000) menciona 

que “medir es describir cuantitativamente el rendimiento alcanzado por el alumno” (p.7). 

Se piensa que para evaluar se debe medir la eficacia de los alumnos a través de datos 

cuantitativos que arrojen calificaciones que demuestren el aprendizaje del alumno. 

 Sin embargo evaluar es mucho más que medir pues, al hacer una comparación 

entre medir y evaluar se encontraron diferencias como: el medir, es cuantitativo, objetivo, 

descriptivo y es un fin en sí mismo; y evaluar es cualitativo, implica subjetividad, es un 

proceso de valoración y su fin es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces 

se pudiera analizar que los docentes sólo conocen el examen como única forma de medir 

los conocimientos de los alumnos y los alumnos sólo perciben que la educación es para 

pasar los exámenes. 

 Bajo estas circunstancias, se han delimitado según Calatayud (2000), algunos 

efectos  que los exámenes manifiestan en los alumnos: la individualización, es un acto de 

soledad frente al hecho de presentar el examen;  la sumisión, se utiliza el examen como 

una arma de poder que somete al alumno  con un sentido calificador, clasificador y 
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castigador;  la comparación,  pues propicia la discriminación , sobre todo con los alumnos 

con menor calificación; el pase de obstáculos, para  avanzar en los diferentes grados de la 

escolaridad; el aparente rigor científico del examen, pues su objetividad es cuestionable 

por factores como: efecto de diferencias entre correctores,  intervalo de  tiempo, 

estereotipos de alumnos, entre otros;  la consolidación de la lealtad curricular, pues es 

tiempo de considerar  el saber y el poder para establecer cambios;  y la relación entre el 

examen y la concepción de la enseñanza- aprendizaje, pues el alumno se ocupa en 

analizar el currículo oculto  del docente para contestar en el examen , no lo que sabe, sino 

lo que se puede escribir , según el gusto  de cada maestro (Calatayud, 2000).Todos los 

alumnos, al tener un contacto directo y constante con los docentes, aprenden a conocer lo 

que el maestro demanda de ellos y los alumnos responden a éstas demandas con el 

objetivo de alcanzar una mejor calificación y no precisamente para obtener un mejor 

nivel de aprovechamiento escolar. 

 Es posible que la mayoría de las escuelas actuales apliquen los exámenes como 

únicos instrumentos de medición sin reflexionar que el alumno se ve intimidado y 

limitado al  aprendizaje y desarrolla por el contrario actitudes de enfado, nervios y estrés 

que pueden ocasionarle problemas para pensar adecuadamente al resolver el examen. 

Calatayud (2000), nos hace reflexionar acerca de la conveniencia de seguir utilizando los 

exámenes para dar una calificación al alumno. También se puede optar por cambiar a 

otros procesos evaluativos que propicien el aprendizaje y la formación de una cultura 

reflexiva, analítica y decisiva que le permita superarse constantemente con la aplicación 

de sus conocimientos y la rectificación de sus errores. 
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 Poza (2006), planteó una experimentación en un grupo de personas en donde 

deberían cambiar una evaluación final por una evaluación continua. Se trató de que tenían 

que estar presentes en varios seminarios y la asistencia a los seminarios implicaba que 

deberían desarrollarlo por: la teoría del tema, la realización de la actividad cercana a la 

realidad y la evaluación. De hecho las personas que asistieron a todos los seminarios ya 

no presentaban alguna evaluación pues habían realizado la evaluación continua y los que 

quisieran podrían tomar el seminario en forma individual y presentar una evaluación 

final. 

Se les dio a escoger a los participantes el tipo de evaluación que querían presentar 

y la mayoría escogió la evaluación continua. Sólo los que faltaron a un seminario se 

presentaron a la evaluación final para conocer las características de lo que no habían 

trabajado. Las sesiones del seminario permitieron el trabajo colaborativo, que además 

propició la observación por parte de los dirigentes acerca de que el trabajo en grupo 

disminuye las calificaciones altas y bajas dentro del grupo, por lo que no hay alumnos 

excelentes ni tampoco reprobados, variaron las calificaciones entre el seis y el ocho en 

una escala del cero al diez, donde el diez era la calificación más alta. 

Las nuevas metodologías que permiten al alumno participar activamente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje aumenta el rendimiento de la acción formadora pues 

tienen una visión amplia y práctica de lo que contenía el tema tratado. También cabe 

considerar que para el docente este tipo de actividad colaborativa implicó más horas de 

trabajo en casa por la revisión y organización que implicaba , casi alrededor de seis horas 

por grupo de ochenta alumnos  a comparación de un ahora o dos en una enseñanza 

tradicional. Poza (2006) sugiere algunas propuestas como el buscar asistentes para lograr 
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disminuir el número de personas por grupos o establecer acciones automáticas de revisión 

para facilitar el trabajo del docente y buscar un equilibrio para adaptar las metodologías 

innovadoras de evaluación continúa en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Este Espacio Europeo de Educación Superior surge a partir de la llegada del euro 

y es donde se reúnen algunos países europeos para buscar la uniformidad de criterios 

entre las universidades para facilitar la acreditación de los estudios de los alumnos y la 

armonización de criterios, para permitir a los alumnos el moverse en diferentes 

universidades y ser empleados en diferentes países según la Universia (2011). Se está 

probando una modalidad mixta para que se emplee una evaluación continua y evaluación 

final para que el alumno pueda elegir, el ritmo de su formación y evaluación. Es una 

oportunidad que tienen los estudiantes europeos de ser aceptados en cualquier 

universidad europea sin ser afectados en su currículo. 

Olmos (2008) menciona que los alumnos deben conocer los objetivos y criterios 

de su aprendizaje, y es importante que tengan la oportunidad de opinar y emitir juicios 

acerca de esos criterios, para que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje así como 

la obtención del conocimiento en el que se puede hacer uso de la autorregulación y 

brindar al alumno la posibilidad de aprender a aprender. Se debe incentivar la 

autoevaluación, la co-evaluación y provocar la retroalimentación y así al revisar sus 

respuestas, reconozca los procesos aplicados que le permitieron obtener las respuestas 

correctas o revise sus errores y produzca el aprendizaje por error. Cabe mencionar que 

intervienen en la evaluación, factores relevantes que modifican la conducta del alumno, 

como son: el autoestima, la motivación, sus hábitos y el esfuerzo que realiza por lo que 

Olmos (2008), sugiere la necesidad de considerarse estos criterios al plantear una 
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evaluación, ya que evaluar es parte del proceso enseñanza – aprendizaje y nos permite 

medir y valorar los objetivos logrados y el análisis de los no logrados. 

Es importante recordar que en el proceso enseñanza-aprendizaje, se utilizan 

técnicas de trabajo en las que los alumnos desempeñan actividades en forma individual y 

otras en forma colaborativa. En la evaluación, se debe considerar el desarrollo integral del 

alumno pero también su individualización.  De acuerdo a sus intereses y motivaciones la 

evaluación debe aplicarse para examinar el progreso de su aprendizaje y la profundidad 

con la que se han conseguido los objetivos (Olmos, 2008). 

 Se puede reflexionar acerca de que el proceso de enseñanza- aprendizaje, se 

planifica para ordenar y organizar las actividades que los alumnos realizarán para 

aprender, y la evaluación, como parte de ese proceso también se debe planificar 

conscientemente, para que se considere qué es lo que se quiere medir y valorar, 

cuantitativamente; (cuando se determina la cantidad de conocimientos que se han 

adquirido)  y cualitativamente, (cuando se considera la calidad de los conocimientos 

adquiridos) y organizar los procesos de los alumnos y encauzarlos hacia el logro de los 

objetivos. Según Olmos (2008), la evaluación es un proceso en el que se comparan las 

informaciones que se recogen de acuerdo con criterios establecidos para tomar decisiones 

y debe tener elementos como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿para? y ¿quién? Considera que la 

evaluación, es quien más contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje por lo que debe 

ser planificada, útil, coherente y ética. 

Según el autor en la evaluación se debe tomar en cuenta la objetividad, validez, 

fiabilidad y flexibilidad. Las evaluaciones deben ser valoradas para realmente capturar, 

en lo más posible los conocimientos que demuestre tener el alumno sin que sea subjetivo 
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a nada ni nadie, que sea apegado al proceso enseñanza- aprendizaje y que sea flexible al 

vocabulario y hábitos del alumno. Todas las evaluaciones deben representar un proyecto 

de trabajo en el que el alumno manifieste conocimientos, habilidades, valores y procesos 

del pensamiento basados en el aprendizaje obtenido. 

Se considera que la evaluación está formada por tres partes (Mateo, 2000; Beltrán 

y Rodríguez, 1994; Casanova, 1992; citados por Olmos, 2008).la evaluación inicial, 

continua y final. La evaluación inicial, permite a los profesores conocer lo que los 

alumnos saben para facilitar al docente el punto de partida en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La evaluación continua, facilita al alumno su retroalimentación con la 

constante rectificación y mejoramiento de lo necesario para solidificar conocimientos. La 

evaluación final, se muestra como resultado total de la evaluación continua y permite 

verificar la situación real del alumno. Al recatar las preguntas clave que deben conformar 

una evaluación se observa el tener presente el ¿para qué evaluar? y darse cuenta cuál es 

realmente el objetivo que se persigue, para evitar conductas no deseadas en los alumnos y 

motivar el constante deseo de aprender y verificar lo aprendido e forma participativa y 

constante (Olmos, 2008). 

Procesos del Pensamiento 

Se pretende medir con las evaluaciones, los aprendizajes de los alumnos, pero se 

ha analizado que no es muy útil porque no puede mejorar la calidad de lo aprendido 

(Román y Murillo 2009). Con la evaluación se genera información sobre las limitaciones 

y posibilidades de los aprendizajes de los alumnos. También puede aportar información 

acerca de los procesos de enseñanza –aprendizaje utilizado. 

Son tres las exigencias que según los autores se demandan en la evaluación: 
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 a).- Lo que se evalúa es importante para el sistema educativo y para las escuelas 

por lo que debe buscar el desarrollo integral de la persona.  

b).- Es necesario que en la evaluación se observe que el alumno transfirió sus 

conocimientos a su entorno, en su vida cotidiana, para que los alumnos alcancen los 

aprendizajes significativos. 

c).- Debe servir para que los maestros, alumnos, directores y padres de familia, 

analicen las estrategias utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

comprendan los logros cotidianos en su escuela. 

Los autores exponen lo analizado por los Ex Vice Ministros de Educación, 

Coordinadores, Centros de evaluación, académicos e investigadores para conocer sobre la 

evaluación. Enrique Froemel, ex coordinador del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad de la Educación de la UNESCO, y responsable del Sistema 

Nacional de Evaluación del Rendimiento Educacional de Qatar, presenta un texto en 

donde se discute la efectividad de la evaluación, se analizan las limitaciones de las 

mediciones estandarizadas y proponen las pautas para mejorar la calidad en la evaluación 

(Román y Murillo, 2009). 

Pedro Montt, como coordinador general de la Unidad de Currículum y Evaluación 

del ministerio de Educación de Chile y Subsecretario de Educación, presenta ventajas, 

tensiones y desafíos de la instalación de Mapas de Progreso y Niveles de Logro que 

observan que el aprendizaje debe enriquecerse conforme avanza el curso escolar. 

Guadalupe Ruiz, ex Directora de Evaluación de Escuelas del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación de México (INEE), analiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones, entre 2005 y 2007 especialmente de Matemáticas en primaria y secundaria. 
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Evidencia la desigualdad del desempeño escolar y lo que falta para alcanzar un nivel 

educativo satisfactorio en los alumnos (Román y Murillo, 2009). 

Russbel Hernández, Director General de Evaluación de Calidad de la Educación 

de la Secretaria de Educación de Honduras, Fabio Febrado, coordinador del grupo de 

Investigación en Evaluación de la Universidad de Colombia y otros investigadores de 

otros países, se preocupan por la política de su país y por la calidad de la evaluación y sus 

diferentes demandas de acuerdo a los sistemas de evaluación que tienen en sus países y 

que han arrojado en evaluaciones internacionales y han ideado procesos y estrategias para 

mejorarlas. Sobre todo se pretende incrementar la calidad y la equidad de la educación. 

(Román y Murillo, 2009). Se reflexiona acerca de que la evaluación no es solamente dar 

un valor, pues se ha convertido en un motivo de reflexiones ya que representa más que 

una simple cuantificación, pues se considera que permite la motivación y secuencia de los 

aprendizajes. 

 Se ha analizado, según Blanco y Arias (2008), en los sistemas educativos de 

Venezuela, la necesidad de crear estrategias en donde el docente pueda modificar 

procesos para construir el conocimiento. Los autores mencionan que la evaluación debe 

ser variada, enriquecedora, formadora y contextualizada. Se deben modificar las formas 

tradicionales de evaluar y buscar formas innovadoras que sean participativas y adecuadas 

a las circunstancias de los alumnos y dependiendo de su nivel educativo. 

 La evaluación figuroanalógica, es un proceso en donde se utilizan figuras o 

imágenes para que los alumnos las relacionen con un aprendizaje. Este tipo de evaluación 

propicia la creatividad tanto del docente como del alumno. Propicia el establecer un 

hábito evaluador, favorece los valores formativos, se sitúa en la evaluación formativa y 
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formadora, el alumno aprende a aprender, se desarrolla el autoaprendizaje, los procesos 

del pensamiento y el desarrollo personal. (Blanco y Arias 2008). 

Según los autores otra forma de evaluar es la analógica, y consiste en relacionar 

ideas o palabras para propiciar comprensiones que generen nuevas interrelaciones, 

también utiliza descripciones y la aplicación de los procesos del pensamiento. El evaluar 

en la diversidad, propone estrategias que pueden ayudar al docente a apreciar a cada 

estudiante como un ser único y a los estudiantes les permite mostrar el desempeño de su 

trabajo. La analogía permite que se haga una comparación del conocimiento que se está 

adquiriendo con el que se sabe y lo transfiera a su contexto ambiental y social.  

Los autores proponen el uso del juego para permitir que los estudiantes tengan 

una manera diferente de evaluarse. También menciona que los evaluados deben de estar 

dispuestos al cambio, permanecer siempre motivados. Explican que los alumnos deben 

ser capaces de discutir criterios de evaluación y permitir complementar otras acciones 

evaluativas. (Blanco y Arias, 2008). 

Aprendizaje por error 

“El error es una debilidad común, es un elemento que está presente en todos los 

procesos y acciones del sujeto como ente falible” (Briceño y Milagros, 2009, p 10). Sin 

embargo en el ambiente educativo el error, según los autores, tiende a considerarse como 

algo equivocado que tiende a castigarse y a penalizarse.  Es indispensable contemplar que 

cada individuo aprende de acuerdo a sus aptitudes y capacidades, cometiendo aciertos y 

errores. 

Briceño y Milagros (2009), mencionan que se hace referencia a tres aspectos en el 

uso el error que son: Los ambientes del aprendizaje, El procesos de reflexión error / 
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fracaso versus error / aprendizaje. El ambiente social, cognitivo y afectivo son las áreas 

de convivencia en donde se manifiestan opiniones sentimentales que se intercambian y se 

modifican, algunas se imitan y otras se critican. Se definen personalidades, donde la 

evaluación es una actividad integrada al aprendizaje y donde se comprueban los objetivos 

alcanzados. Se está en el entendido que como persona cometemos aciertos y errores, de 

los cuales también debemos aprender.  

En un contexto escolar, se pretende el desarrollo del pensamiento crítico, a través 

de la interacción dialógica. También el uso de técnicas de información y comunicación 

son perspectiva de un aprendizaje flexible. Estas nuevas formas de aprendizaje que 

implican nuevos conceptos, se incrementa la participación activa del estudiante y se 

analiza el error como parte del proceso de aprendizaje (Briceño y Milagros, 2009). 

Se recomienda que se redirija la educación y se construya el aprendizaje a través 

de la reflexión tanto de sus aciertos como de sus afectos. Es en los ambientes de 

aprendizaje donde se desarrolla el conocimiento y donde se analiza el papel del error con 

argumentos y análisis. Briceño y Milagros (2009) mencionan que en cuanto al error / 

fracaso versus error / aprendizaje, los autores dicen que un pensamiento es ilimitado,  

manifiestan que no se percibir por los sentidos pues es un proceso mental. 

Los autores Briceño y Milagros (2009),- mencionan que el estudiante es un sujeto 

cognitivo mas no es un estudiante lleno de conocimientos. Los estudiantes manifiestan 

temor a cometer errores y les afecta en su autoestima por lo que temen el compromiso de 

adquirir nuevos conocimientos pues se sienten incapaces de superar sus errores. Por otro 

lado los autores mencionan que el éxito limita al estudiante a que en próximas ocasiones, 

cometer errores puede ser un fracaso. 
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El éxito no permite variaciones y  evita la búsqueda de nuevos proyectos o 

conocimientos. Mencionan que la motivación es un aspecto importante en el aprendizaje, 

así como las relaciones interpersonales, las cuales pueden influir en las actitudes y 

emociones del alumno. Los seres humanos por lo general, encuentran el error entre la 

acción y la reflexión y se recurre a la reflexión para tratar de saber por qué ocurrió si no 

se tenía contemplado (Briceño y Milagros, 2009).  

El constructivismo contempla el error como una gran fuente de aprendizaje y se 

debe ver como un facilitador.  Los autores Briceño y Milagros (2009) comentan que se 

pretende que se utilice el error como una actividad más de aprendizaje del estudiante 

durante su formación. En el proceso de enseñanza – aprendizaje existe una problemática 

entre el saber y el problema de objetividad.  

 Cuando se elimine la etiqueta de que el error es sinónimo de fracaso se podrán 

superar los problemas de autoestima en los alumnos y se podrá propiciar la reflexión 

acerca de los aciertos que se tienen de los errores y los alumnos podrán generar 

estrategias de análisis que les aporte justificaciones acerca de qué es lo que hicieron para 

obtener los aciertos y qué es lo que hicieron para generar los errores. A partir de esa 

reflexión, los alumnos dejarán de realizar aquello que no les funciona para generar 

aciertos y con la experiencia que obtengan podrán diseñar estrategias más asertivas y 

precisas para obtener sus conocimientos. También se darán cuenta que el error puede ser 

parte de su aprendizaje y debe motivarlo para aprender (Briceño y Milagros, 2009). 

Lo que se podría analizar también es que, si los alumnos saben que para aprender 

deben crear estrategias asertivas, entonces se pudiera adaptar también en las 

evaluaciones, para permitirles un análisis y reflexión consciente de cómo se elaboran, con 
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sus procesos mentales, las respuestas correctas a los ejercicios de su examen. Algunos 

autores  como Sitzmann, Ely, Brown y Bauer (2010), que se han dedicado a analizar la 

credibilidad de la autoevaluación pues se menciona que es difícil medir el aprendizaje. 

Quizá bastaría preguntar a los alumnos simplemente lo que saben, pero dudan de la 

veracidad de la respuesta. 

 

Se realizaron estudios y Sitzmann, Ely, Brown y Bauer (2010), encontraron que la 

autoevaluación, de los conocimientos y sobretodo el aprendizaje, están relacionados más 

a la motivación y  a la satisfacción de la capacitación que se adquiere que con el 

conocimiento real y el aprendizaje. Mencionan también que los alumnos a través de la 

autoevaluación, son más capaces de expresar el ¿cuánto sé? , que manifestar ¿cuánto he 

aprendido? Explican que las autoevaluaciones son más precisas cuando se hace en un 

aula de clases, pues permite que los alumnos se observen unos a otros y comparten 

conocimientos. 

 También manifiestan Sitzmann, Ely, Brown y Bauer (2010),  que no es muy 

confiable medir el conocimiento por las autoevaluaciones pues pueden señalar lo que los 

alumnos creen que saben y no precisamente lo que realmente saben. Es entonces cuando 

se reflexiona que los alumnos pueden manifestar su aprendizaje, no sólo con las 

respuestas de conocimiento que se les piden sino, que podrían demostrarlo especificando 

su táctica mental para llegar a ese conocimiento. Con la aportación de una estrategia, es 

muy posible que el evaluador siga el camino mental que llevó al alumno a encontrar la 

respuesta pero también que analizó lo que debía hacer para diseñarla (Sitzmann, Ely, 

Brown y Bauer 2010). 
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Existen autores como Van Dick, Van, Gilder y Liesveld (2010) que piensan que 

hay algunos con una fuerte inclinación a la acción y se caracterizan por ser muy 

trabajadores, responsables y emocionalmente estables y canalizan sus acciones a realizar 

las tareas asignadas.  Por otro lado hay alumnos que batallan para realizar las actividades 

escolares y su característica principal es la rumiación y la preocupación de lo negativo 

que han vivido. Estos alumnos por lo general recuerdan constantemente sus errores y 

fracasos. 

Se manifiestan algunas diferencias en la forma de comportarse como estudiantes, 

como por ejemplo: los alumnos activos, cuando se les indica realizar alguna acción, 

demuestran intenciones de iniciar cuanto antes lo necesario, sin dudas y con la certeza de 

saber cómo hacerlo. Por otra parte los alumnos que tienen dificultades para empezar 

alguna tarea, muestran dudas y no conocen cómo ni por dónde empezar. Otra diferencia 

mencionan Van Dick, Van, Gilder y Liesveld ( 2010), es que los alumnos activos son 

constantes en las actividades que realizan y continúan su trabajo hasta terminar y los 

alumnos con dificultades, son muy distraídos y por lo general batallan para desarrollar las 

actividades y enfrentan situaciones de duda, de inconstancia y de angustia. 

 Por otra parte, Van Dick, Van, Gilder y Liesveld (2010) dicen que las personas 

activas tienen comportamientos de reto y si se les presentan errores, los enfrentan y los 

analizan y son capaces de corregirlos.  En cambio, los alumnos que tienen dificultades, su 

comportamiento de estanca y regresan a pensar en sus errores y se preocupan por sus 

fracasos, al grado de no avanzar en su proyecto de trabajo y no logran sus metas. No son 

capaces de  proponerse estrategias de solución. 
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Se centra entonces las actividades a realizar a partir del error, con la diferencia 

que unos alumnos los analizan y los corrigen, buscan terminar sus acciones hasta llegar a 

cumplir sus objetivos y otros se estancan lamentándose por sus errores y fracasos y no 

logran obtener el objetivo deseado. Los autores Van Dick, Van, Gilder y Liesveld (2010),  

manifiestan que al enfoque del error, se le atribuyen las emociones y la motivación, y son 

relacionados con el aprendizaje. Piensan que las causas del enfoque del error pueden ser 

afectados por la forma de ser de las personas y por la influencia de factores del ambiente 

y contexto donde se desempeñen. 

Van Dick, Van, Gilder y Liesveld (2010),  piensan que en cuanto a los alumnos 

que no logran alcanzar sus metas fácilmente, al verse afectados, en forma interna, pueden, 

con el control de sus procesos mentales y la autorregulación, ayudarse para enfrentar sus 

errores. Con la adquisición de compromisos y responsabilidades pueden alcanzar sus 

metas; pero; si es afectado por causas externas a él, se espera que no vuelva a ocurrir, por 

lo que se piensa, que no puedan superar fácilmente su inestabilidad y no logren alcanzar 

la etapa deseada. Los autores piensan que errar es humano y el aprendizaje se centra en el 

error (Van Dick, Van, Gilder y Liesveld 2010). 

 Se realizaron varios estudios con el fin de obtener información acerca de cómo 

utilizaban el error ciertos estudiantes, incluso aplicaron cuestionarios para revisar las 

actitudes de los alumnos frente a este suceso  tanto en la escuela como en su vida 

cotidiana. Muchos psicólogos e investigadores realizaron estudios acerca de la capacidad 

que tiene una persona para tener una buena calidad de vida. Bermúdez, Álvarez y 

Sánchez (2003), investigaron sobre la inteligencia emocional, y expusieron que es un 
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conjunto de habilidades para lograr la motivación personal. Los autores mencionan que 

ha habido nuevas aportaciones al estudio de la inteligencia emocional. 

Se piensa que las manifestaciones positivas de la inteligencia emocional, permiten 

a las personas una estabilidad psicológica y una buena calidad de vida. En las 

manifestaciones negativas se manifiestan con crisis depresivas. Mencionan Bermúdez, 

Álvarez y Sánchez (2003), que también se encontró que la inteligencia emocional tiene 

relación con el desarrollo de la autoestima, capacidad de sociabilizar y el poder mostrar 

los afectos y sentimientos. Se observó en diferentes personas, que cuando se tiene 

desarrollada la inteligencia emocional su actitud y comportamiento se manifiestan 

estables, bajo control, incluso ante el fracaso o el error, socialmente son muy 

identificados con los demás y saben brindar apoyo y amistad y el trabajo es desarrollado 

siempre con motivación y entusiasmo.  

Es por eso que los autores Bermúdez, Álvarez y Sánchez (2003) relacionan la 

inteligencia emocional con el bienestar psicológico y la estabilidad emocional. Los 

autores aplicaron evaluaciones  a diferentes tipos de personas para observar su 

inteligencia emocional y el mayor bienestar psicológico y en cuanto más elevado sea el 

nivel de su estabilidad emocional, mayor inteligencia emocional posee. Las personas que 

manifiestan son más pacientes, tolerantes, analíticas, positivas y tienen una autoestima 

muy elevada. (Bermúdez, Álvarez y Sánchez, 2003). 

Álvarez (2005) comenta que no todo lo que se enseña, ni lo que se aprende se 

debe evaluar. El alumno no siempre demuestra todo lo que sabe y el maestro no siempre 

evalúa lo que el alumno debió aprender. Las finalidades de la evaluación en la educación, 

se suman con los valores del conocimiento y del currículum y pueden guiar a la 
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evaluación y cuando es al revés, dice Álvarez (2005), se convierte en sólo un listado de 

significados que pervierten a la evaluación y lo que más era valorado se convierte en lo 

más valioso. Álvarez (2005), propone que se evalúe considerando los proceso de 

enseñanza –aprendizaje, así se deben cambiar las formas de evaluar pero que vayan 

acorde a los procesos de aprendizaje tal como: si se desarrolló una estrategia de trabajo 

colaborativo durante el proceso de enseñanza aprendizaje, entonces se debe evaluar el 

trabajo colaborativo desarrollado, el aprendizaje crítico, y autónomo, o el aprender a 

aprender. 

Es importante que los profesores observen su propia concepción de lo que se 

quiere evaluar, pues debe el docente entender el proceso por el que pasa el alumno en una 

evaluación, y además de haber similitud entre lo que aporta el alumno y lo que aportó el 

proceso de enseñanza. La evaluación debe hacerse de acuerdo a la forma como fue 

construido. Aquí debe intervenir las habilidades del docente para transferir el 

conocimiento del alumno a la práctica evaluativa. (Álvarez, 2005) 

 Antes de proponer un cambio en la evaluación, se deben conocer las 

características de la cultura escolar en la que se va a desarrollar la evaluación. La 

evaluación  según Álvarez (2005), debe ser constante y se debe examinar con diferentes 

procesos e instrumentos. Se debe buscar la concordancia entre aprendizaje y evaluación y 

permitir al docente constatar el conocimiento y el desarrollo de habilidades en el alumno. 

Los procesos del pensamiento están por lo tanto presentes en todas las actividades 

evaluativas que se presentan y son a través de ellos que los alumnos adquieren conciencia 

de sus acciones y sus pensamientos, incluso aprecian la forma de aprender a aprender. 

Entonces debe ser necesario evaluar los procesos de pensamiento que trabaja el alumno 
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en una actividad evaluativa. El proceso de análisis es uno de los más empleados en las 

evaluaciones pues se puede analizar las partes, cualidades funciones y operaciones de lo 

que se evalúa y así se puede obtener la asertividad de los que se desarrolla en la 

evaluación. Pensar en lo que se piensa es la razón por lo que se debe aprender. (Álvarez, 

2005). 

Metacognición 

Ladino y Tovar (2005), mencionan que la metacognición es la capacidad que se 

tiene para autorregular el propio aprendizaje, es decir la capacidad de reflexionar sobre 

los recursos cognitivos que se posee y de planificar su uso y su aplicación. Se entienden 

por procesos cognitivos; percepción, atención, memorización, comunicación, 

imaginación, comprensión y lectura. La metacognición mencionan Ladino y Tovar 

(2005),  es una capacidad que se puede desarrollar en los alumnos por lo que de acuerdo 

con los objetivos de aprendizaje de cada materia que los alumnos cursan en una 

secundaria, se debe plantear y enseñarles a conocer su estilo de aprendizaje y su canal de 

percepción para ayudarlos en este desarrollo. 

Labatut (2005) menciona que “la persona, según los conductistas, se desarrolla a 

través de las modificaciones del comportamiento, independientemente del sistema 

cognitivo” (p.2).  Afirma que el conocimiento y las destrezas metacognitivas, estructuran 

el desarrollo del autocontrol positivo y la autorregulación de los  pensamientos y 

sentimientos. (Labatut, 2005). La autora menciona que un grupo de investigadores han 

creado una estrategia de metacognición en la que reúnen los factores de: la conciencia o 

regulación, control y autopoiesis. (Labatut, 2005). 
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En cuanto a la conciencia se refiere a las actividades de introspección con las que 

se analizan las actividades metacognitivas. El control se ejerce con la propuesta de 

objetivos y con la planeación del cumplimiento de los mismos y se manifiesta el propio 

control de las actividades cognitivas y se manifiesta en el autocontrol y la 

autorregulación. La autopoiesis, es la autoorganización de un sistema orgánico 

compuesto por tres criterios como: el análisis, la síntesis y la retroalimentación (Labatut, 

2005). 

Un estudiante que aplica la metacognición en su proceso de aprendizaje, es 

motivado desde su interior, por su disposición a aprender, este proceso está directamente 

ligado a que el alumno conozca su estilo de aprendizaje pues debe saber cómo se le 

facilita más aprender( Labatut, 2005). Por otra parte Carvallo (2001), menciona que la 

metacognición, se manifiesta en el campo afectivo-emotivo del alumno que le permite 

pensar lo que piensa que siente, y le llama metacognición afectiva. Emite que lo más 

importante de la autoestima es la confianza en sus propios procesos cognitivos. 

Carvallo (2001), aplicó a un grupo experimental de alumnos, el programa de 

estrategias metacognitivas para el desarrollo humano y hubo otro grupo de observación 

en donde no se aplicó este programa. La hipótesis que se planteó fue: El desarrollo 

personal de los alumnos del primer semestre de la Licenciatura en Psicología se 

incrementará como resultado de la implementación del Programa de Desarrollo Humano 

a través de Estrategias Metacognitivas. Se analizó que se produjo una diferencia 

significativa extrema que implicó cambios en la personalidad en los jóvenes en donde se 

les aplicó el programa de metacognición. Se comprueba entonces la hipótesis de que la 

metacognición ayuda en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos (Carvallo 2001). 
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Costamagna (2001) menciona que existen muchas potencialidades en los seres 

humanos que no se desarrollan, incluso que se aplican estrategias específicas para ello 

pero no lo logran. En base al constructivismo y el aprendizaje significativo, se han creado 

mapas conceptuales como herramientas de trabajo, que le permiten al alumno la 

optimización de los procesos enseñanza-aprendizaje y aprender a aprender. El 

aprendizaje puede ser expresado por medios de mapas conceptuales con los que los 

alumnos además expresan la jerarquización de conocimientos y la realización entre 

conceptos que establece.  

Es imprescindible conocer las estructuras mentales y conceptuales que posee el 

alumno, pues indican la visualización del conocimiento que se posee. Costamagna 

(2001), propone la elaboración de un mapa conceptual de rigurosa semántica y 

jerarquización gráfica que exprese la organización natural de la persona. Se puede 

concebir al mapa conceptual como una herramienta para evaluar los conocimientos de los 

alumnos. 

El mapa conceptual puede ser elaborado a partir de lo general a lo más específico 

pasando por ramificaciones que especifiquen relaciones entre ellas.  Se expresan 

proposiciones, organizaciones, jerarquizaciones y experiencias. Los criterios principales 

que se pueden identificar en un mapa conceptual, en la teoría cognitiva del aprendizaje, 

son: la organización jerárquica de la estructura cognitiva, la diferenciación progresiva, y 

la reconciliación integradora. Estos criterios se pueden llevar a cabo en forma individual 

o en forma colaborativa. (Costamagna 2001). 

Se realizó un taller integrador en donde los alumnos realizaron un mapa 

conceptual a manera de evaluación, les propuso a sus alumnos que formaran grupos en 
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donde establecieran interrelaciones de dos o más temas relacionados con un eje. Después 

del desarrollo del mapa conceptual se logró discriminar si los conocimientos fueron 

aprendidos a través de la comprensión del conocimiento o por procedimientos de 

memoria. Esta herramienta evaluativa propició la retroalimentación y el conocimiento del 

alumno (Costamagna 2001). 

Los mapas conceptuales manifiestan los conocimientos del alumno en una 

interrelación de aspectos, como la corrección del contenido, interrelación y los nexos 

explicitados, que se unen en una sola estructura para reflejar un significado que se puede 

considerar como recurso de evaluación. También se contempla el desarrollo de la 

capacidad de selección y de organización pues debe el alumno jerarquizar los aspectos 

que considera en el mapa conceptual y organizarlos para que se dé el resultado esperado 

(Costamagna 2001). Uno de las dificultades que la autora menciona que se perciben 

cuando los mapas conceptuales son evaluados, es su cuantificación, pues debido a la 

variedad tan grande que se puede manifestar de modelos de estructura, no existen 

patrones que aporten un solo diseño y que unifiquen las respuestas; sin embargo se ha 

analizado que la cuantificación debe ser acompañada de una evaluación cualitativa que 

explique las interrelaciones planteadas.  

Este método de evaluación menciona Costamagna (2001),  permite al docente 

conocer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de capacidades y habilidades. Los 

alumnos que dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje son exitosos, manifiestan una 

organización de estructuras mentales, una aplicación adecuada de sus procesos del 

pensamiento y saben qué hacer para aplicarlos. Núñez, Solano, González y Rosário 

(2006), mencionan que en la universidad es donde menos atención se presta a la 
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formación del conocimiento en el alumno, sin embargo se sabe que los alumnos 

autorregulados son los que tienen habilidades desarrolladas sobre sus capacidades 

mentales y competencias.  

Los alumnos llegan a la universidad sin las competencias de autorregulación 

desarrolladas. Es más difícil para ellos la a adquisición de conocimientos, realmente no 

están preparados para desarrollar habilidades y conocimientos del nivel universitario.  

Los alumnos que no son autorregulados, no saben qué es lo que hacen para aprender y 

cómo estudian, son conscientes de que están estudiando pero no desarrollan habilidades 

para aprender a aprender con éxito y significativamente (Núñez, Solano, González y 

Rosário 2006). 

Los autores manifiestan que uno de las preocupaciones de los maestros 

universitarios es cómo evaluar el proceso de cómo aprenden los alumnos no 

autorregulados. Se aplican algunas estrategias como el cuestionario tipo autoinforme, que 

tiene como objetivo evaluar las motivaciones y las estrategias del aprendizaje, por 

ejemplo: el Learning and Suda Strategies Inventory ( LASSI), de Weinstein Palmer y 

Shuttler (1987), O EL Motivated Strategies for Learnig Questionnaire ( MSLQ) de 

Princh, Smith, García y Mckeachie (1991), ( Núñez, Solano, González y Rosário, 2006). 

 Los autores investigaron acerca de cómo afecta el grado de conocimiento que 

tengan los estudiantes sobre el grado de autorregulación que tenga sobre el aprendizaje. 

La hipótesis que se plantearon fue que cuanto mayor sea el conocimiento de la 

autorregulación más fácilmente puede el estudiante accesar a su memoria para  saber qué 

hace para estudiar. Para realizar esta investigación, se hizo un estudio sobre textos 

(Núñez, Solano, González y Rosário 2006). 
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 El procedimiento consistió en aplicar antes del estudio y después del estudio un 

análisis acerca de lo que hacían cuando se ponían a estudiar un texto. Se aplicó un pretest 

y un postest a un grupo de estudiantes de universidad, para lograr algunos objetivos 

como: informar a los alumnos lo que se puede obtener cuando se realizan conductas de 

estudio exitoso, brindar la enseñanza para saber cómo estudiar y aprender y proporcionar 

instrumentos sobre estrategias y técnicas de aprendizaje. Básicamente se analizó las 

diferencias entre el postest y el pretest para ver si hubo toma de conciencia en los 

estudiantes para estudiar ordenadamente. (Núñez, Solano, González y Rosário 2006). 

Los resultados obtenidos se analizaron de dos formas una por las diferencias en 

cinco tipos de dimensiones de autorregulación y la segunda por el género que poseen. En 

cuanto al primer análisis si hubo diferencias en las dimensiones motivacionales, de 

gestión de recursos y metacognitivas, siendo en el postest favorables por lo que se 

presume una toma de conciencia en el trabajo realizado.  En cuanto al género, las mujeres 

muestran diferencias entre las estrategias motivacionales, de gestión de recursos y de 

revisión y evaluación, mientras que los hombres únicamente muestran diferencias entre 

las estrategias motivacionales y de revisión y evaluación. (Núñez, Solano, González y 

Rosário 2006). 

 Los autores concluyen que: el autoinforme si funciona para evaluar el aprendizaje 

autorregulado y las estrategias implicadas. Mencionan que para mejorar la información 

que proporcionan, se debe considerar sus limitaciones y desarrollar estrategias para 

mejorarlo como podrían ser las sesiones para preparar a los estudiantes y hacerlos más 

conscientes en la observación de su propio comportamiento. Dentro de esas sesiones se 

pudiera aprovechar que los alumnos conocieran los procesos del pensamiento para 
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analizar situaciones y diseñar estrategias de solución de problemas (Núñez, Solano, 

González y Rosário, 2006). 

Saiz y Rivas (2008), son investigadores del pensamiento crítico, se han dedicado a 

investigar cómo transferir los conocimientos adquiridos a la aplicación en su vida 

cotidiana. Ellos explican que los estudiantes batallan para transferir sus conocimientos y 

construyen una especie de muro. El trabajo que ellos realizaron fue para acortar la 

distancia entre lo aprendido y lo aplicado. Ellos consideran de suma importancia el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.  

Saiz y Rivas (2008) mencionan que “El pensamiento crítico, es un proceso de 

búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, de solución de 

problemas y de toma de decisiones que nos permite lograr con mayor eficacia los 

resultados deseados” (p. 131). Los autores muestran que lo que más resultados aporta en 

el aprendizaje es la enseñanza directa de las habilidades. Analizan el ejemplo de un niño 

que quiere aprender a andar en la bici, si se le enseña primero las partes que la conforman 

no va a aprender a andar en la bici, pero si se le sube en la bici a que pedalee y descubra 

cómo hacerle para frenarle y manipularla va a aprender a andar en la bici más fácil y 

rápidamente.  

 Se busca que el aprendizaje se aplique en la vida diaria. El razonamiento en una 

persona puede ser de diferentes tipos, causal, hipotético, entre otros y para facilitar la 

integración de lo adquirido con su aplicación se deben analizar situaciones de la vida 

cotidiana para que se facilite el aprendizaje. Con la aplicación de diferentes casos, se 

percibió que intervienen también la disposición del estudiante para hacer las cosas bien, 

la utilidad y el interés (Saiz y Rivas 2008). 



 
 
 
 

55 
 

(Baron 2000, citado por Saiz y Rivas, 2008), menciona que para mejorar el 

proceso del pensamiento se deben considerar tres aspectos importantes: lo descriptivo que 

se refiere a la forma de pensar de las personas, lo normativo, que es la forma de hacer las 

cosas y lo prescriptivo que se refiere a su aplicación. Los autores señalan que es 

primordial para el uso de los proceso del pensamiento estos factores, pero también de 

suma importancia la metacognición, pues sería el cierre de la transferencia de lo 

adquirido a lo aplicado. Para evaluar, se puede entender que la transferencia de lo 

adquirido sería ya una evaluación sin embargo, se pueden considerar otros criterios como 

el cambio, o efecto que muestran los estudiantes con el aprendizaje, la transferencia, o la 

aplicación de lo adquirido en los problemas de su vida cotidiana y la permanencia o la 

duración de esa magnitud en su vida (Saiz y Rivas, 2008). 

 Lo importante es lograr que los alumnos transfieran las habilidades del 

pensamiento crítico a través del razonamiento, la solución de problemas y la toma de 

decisiones con los aspectos de motivación y metacognición. (Saiz y Rivas, 2008). Es 

probable que si los docentes se preocupan por enseñar a los alumnos no tanto el saber 

todos los procesos del pensamiento, sino su aplicación en todas las materias, sería más 

fácil para los alumnos adquirir los aspectos de evaluación del pensamiento crítico como 

son el cambio, la transferencia y la permanencia. Cuantas veces en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se le muestran a los alumnos problemas o situaciones de la vida 

cotidiana que debe resolver, sin embargo sólo se evalúa que arroje el resultado deseado. 

Sería importante evaluar también el razonamiento empleado, la capacidad de solucionar 

problemas y la toma de decisiones para que alcance el desarrollo de habilidades y las 

transfiera a su vida cotidiana. . (Saiz y Rivas, 2008). 
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En 1976 Flavell (citado por Tovar, 2008, p 3) define la metacognición, “como el 

dominio y regulación que tiene el sujeto sobre sus propios procesos cognitivos”. Tovar 

(2008), menciona que se puede vincular las competencias y la metacognición y se puede 

mostrar con el desempeño del estudiante, su aprendizaje, la identificación de su entorno y 

del medio social. Menciona que la metacognición está compuesta por tres dimensiones, 

de reflexión, (reconocimiento); de administración (reguladores) y de evaluación, 

(valorativos); con las que el estudiante construye estrategias para aprender de forma 

autónoma. 

Tovar (2008) plantea que puede haber una relación entre los conocimientos del 

alumno y las estrategias de enseñanza del docente. El autor menciona que los elementos 

reflexivos, administrativos y evaluativos, le aportan al alumno posibilidades 

conceptuales, metodológicas valorativas y motivacionales para la formación de 

competencias. El alumno puede aportar lo que sabe de un tema y el docente puede partir 

de esa información para planear la enseñanza de nuevas competencias (Tovar, 2008). 

Es probable que si el docente parte de las competencias que tiene el alumno para 

planear nuevas estrategias de enseñanza, entonces se pudiera aplicar la metodología, en 

las evaluaciones. Los exámenes que los alumnos deban presentar, sería conveniente 

considerar la metacognición del alumno y que se le permita crear estrategias que sean 

valoradas en la cuantificación con las cuales demuestren o evidencien las competencias 

adquiridas y la especificidad de sus dimensiones. Quizá pudiera ser más importante 

cuantificar las habilidades que los alumnos tengan para solucionar problemas o tomar 

decisiones y demostrarlas en diferentes situaciones en un examen, que emitir un resultado 

simplemente en algún ejercicio planteado (Tovar, 2008). 
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Shiefelbein y Shiefelbein (2008), revisaron los cambios que se han presentado en 

las evaluaciones, por la forma de evaluar en la educación. El primero de ellos fue dejar de 

contar alumnos por el de estimar el nivel de aprendizaje de contenidos, habilidades y 

aptitudes. Se pretende ya no clasificar a los alumnos que van a pasar año o no, sino 

analizar que tengan cuando menos el mínimo de conocimientos aceptables en el siguiente 

nivel escolar. 

 Destacan el interés por evaluar no solamente el nivel de instrucción, sino que 

también la capacidad que se tenga para tomar decisiones adecuadas para solucionar 

problemas. Los autores mencionan que se han hecho estudios y se han cuantificado en 

porcentajes sobre el rendimiento de los alumnos en escuelas públicas y privadas y no se 

ha encontrado muchas diferencias en el nivel de aprendizaje. También se ha analizado la 

influencia de la tecnología en las escuelas, sobre todo en los exámenes, pues se ha 

elevado la cantidad de copia o fraude, por lo que se está dando la culpabilidad a la 

tecnología por el uso de  teléfonos celulares, reproductores de música y videos entre otros 

(Shiefelbein y Shiefelbein, 2008). 

Los autores comentan que no se pueden medir con facilidad las actitudes ni los 

procesos que utilizan los alumnos para tomar decisiones y analizan qué sería más 

importante si mejorar el mundo o desarrollarnos como personas. (Shiefelbein y 

Shiefelbein, 2008).   En mi forma de pensar considero que si se puede medir la forma 

como los alumnos toman decisiones y solucionan problemas en una evaluación, sólo es 

cuestión de diseñar el procedimiento adecuado en las instrucciones o en su defecto en un 

apartado específico del examen y valorar la respuesta con una ponderación similar a lo 

que valdría la respuesta en sí, del ejercicio propuesto. 



 
 
 
 

58 
 

Cabe recordar que el aprendizaje significativo considera de suma importancia las 

transferencias de conocimientos con lo que el alumno ya sabe y la aplicación con su 

entorno ambiental y social. El alumno al tener la capacidad para diseñar estrategias de 

pensamiento para resolver y decidir, está formando competencias con las que pueda tener 

una mejor calidad de vida en su momento futuro. Los autores mencionan que en las 

últimas décadas, en Chile, en el área educativa, el problema era que los alumnos 

alcanzaran cierto nivel de instrucción, para aprender a leer y lograr los conocimientos 

necesarios sobre matemáticas. (Shiefelbein y Shiefelbein, 2008). 

Quizá la siguiente etapa consistiría en medir aptitudes en donde manifieste su 

habilidad para aplicar y transferir sus conocimientos y se pudiera cambiar la forma de 

presentar los exámenes, con el apoyo de reproductores de música o de teléfonos celulares, 

o algunos otros medios. Los autores mencionan que uno de los objetivos de las 

evaluaciones es elevar el nivel de aprendizaje en el alumno, sin embargo; esto no se ha 

logrado, sólo se ha limitado a arrojar datos sobre las habilidades que deben desarrollar los 

evaluados. Se han creado en diferentes países, pruebas nacionales, con los que se 

cuantifican los conocimientos de los alumnos, pero sugieren hacer un replanteamiento de 

los objetivos para buscar que puedan ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades y 

capacidades. (Shiefelbein y Shiefelbein, 2008). 

Se entiende entonces la preocupación que tienen algunos investigadores acerca de 

ya no aplicar las evaluaciones sólo para mecanizar a manera de respuestas los 

conocimientos de los alumnos, sino que , buscar evaluar la  forma como los alumnos son 

capaces y competentes para tomar decisiones y solucionar problemas, que les ayuden a 

prepararse como ciudadanos. Conforme pasa el tiempo , se trata de desarrollar en los 
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alumnos las mentes creativas y las inteligencias múltiples de Gardner y una gran cantidad 

de metodologías en donde los alumnos logren la metacognición, y que se aplique en el 

proceso de enseñanza aprendizaje , sin embargo a la hora de evaluar, se pierde la 

continuidad y se aplican exámenes en donde se aporta diferentes ejercicios en donde el 

alumno sólo contesta lo que se le pregunta sin permitirle expresar todos los procesos del 

pensamiento que utiliza para llegar a esa respuesta 

Sería interesante que los alumnos también fueran evaluados por el desarrollo de 

competencias adquiridas y la forma como las aplica para resolver. Como se mencionó 

antes, la evaluación forma parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  De Simancas 

(2000) afirma que mientras el alumno aprende, también es capaz de aplicar diversos 

procesos que los lleven a decidir lo que para él es de interés o no. 

La autora señala que se pretende que las evaluaciones sean cualitativas, que 

permitan que se evalúe con un sentido formativo y continuo, para producir más reflexión, 

responsabilidad y autonomía. Las evaluaciones ayudan a los profesores a apreciar los 

conocimientos de los alumnos y además a encontrar las fallas que como grupo arrojen, así 

como reafirmar las dudas que existan. Para los estudiantes, la evaluación se convierte en 

una actividad en donde pueden aportar su riqueza de aprendizaje, pero también se pueden 

detectar las fallas, revisar sus supuestos o teorías y comprender los procesos del 

pensamiento aplicados así como sus fortalezas y sus debilidades (De Simancas, 2000). 

 La evaluación se convierte entonces en un medio en donde se puede formar el 

pensamiento crítico del alumno, también se desarrolla la mente creativa y disciplinada 

con una formación de reflexión. La evaluación puede ser un medio en donde aparezcan 

los errores del camino recorrido de la reflexión del alumno, y se debe considerar por 
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medio del docente, para analizar por qué aparecieron y qué reflexión lo sustentó. Será 

entonces cuando se presente un binomio educativo que pueda encauzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la evaluación. (De Simancas, 2000). 

La evaluación de los procesos del pensamiento siempre está en constante cambio 

y formación, pues el alumno, después de reflexionar, debe buscar la respuesta más 

apropiada, para resolver una evaluación, según su experiencia, y sus conocimientos 

previos. Por lo que se debe analizar y aceptar las diferencias que se puedan presentar en 

las aportadas por los alumnos. Para evaluar un aprendizaje se debe partir de las 

competencias a desarrollar en los alumnos como son las cognitivas intelectuales, 

cognitivas motrices y cognitivas afectivas (De Simancas, 2000). 

Si se tiene entendido que evaluar es valorar permanentemente, entonces se deben 

utilizar diferentes técnicas e instrumentos para recabar la información sobre los procesos 

de aprendizaje. Se debe quitar la etiqueta de únicos a los exámenes y pruebas para 

evaluar a los alumnos, y se debe cambiar por la aplicación de técnicas e instrumentos 

constantes que permitan observar constantemente los que el alumno hace y cambiarlos 

por las exposiciones, lecturas, trabajos, proyectos y otros. La autora sugiere que se lleve 

un control o registro de los medios evaluativos, para observar y analizar el progreso de 

los alumnos, en cuanto al avance de sus procesos cognitivos, y el desarrollo de 

habilidades (De Simancas, 2000). 

 También sugiere que la evaluación, se dé en contextos naturales, y formarlos por 

hechos cotidianos y reales. “La idea es que la evaluación ocurra durante los procesos 

enseñanza-aprendizaje como parte de la interacción natural maestro –alumno”. (De 

Simancas, 2000, p.15). El empleo de exámenes inflexibles, resta la oportunidad de 
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observar y conocer la importancia de la autoevaluación y de la co-evaluación, como 

asertivos instrumentos para valorar los conocimientos. La evaluación cualitativa en el 

currículo Básico Nacional, percibe un gran cambio en la manera de pensar e interpretar la 

evaluación. Se trata de desarrollar una cultura en los docentes, en donde se desarrollen 

actitudes investigativas y de estudio (De Simancas, 2000). 

Es necesario que se reflexione acerca de la responsabilidad que como docente se 

tiene, sobretodo en el momento de que debemos emitir una valoración cuantitativa y 

resumir en una cifra, los conocimientos logrados, las actitudes y habilidades desarrolladas 

y los procesos del pensamiento sin considerarse importantes para la evaluación. También 

hay autores como Touron Oransky, Meier y Hines (2010), que mencionan la importancia 

de conocer la capacidad de memoria que como adolescentes tienen. La metacognición  

puede ayudar a que el comportamiento de la memoria tenga un mejor desempeño a con el 

apoyo del proceso de reconocimiento. 

Los estudiantes, al utilizar los procesos del pensamiento y las estrategias 

específicas de trabajo, actúan directamente en la memorización y en el poder recordar la 

información, y así obtienen más fácilmente el aprendizaje. Los autores experimentaron 

acerca de la capacidad de memorización que poseen los adultos mayores y se encontró, 

luego de varias observaciones que tienen más bajo rendimiento en su capacidad para 

memorizar. Sin embargo un adolescente cuenta con todo el potencial para el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades, mismos que debe utilizar para el mejoramiento de su 

aprendizaje y de su desarrollo personal (Touron Oransky, Meier y Hines, 2010). 

Andersen (2011), menciona que todos los seres humanos hemos ido aprendiendo 

a lo largo de nuestra vida, sin embargo, es interesante observar cómo se ha obtenido el 
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aprendizaje a lo largo del tiempo. Lo ideal sería que la educación fuera personalizada, 

sería lo más altamente recomendable, en la educación actual se imparte en un aula de 

veinte o treinta días de vacaciones. O en grupos de hasta doscientas personas. 

La autora menciona que el uso frecuente de la tecnología, puede ayudar a mejorar 

el aprendizaje. Incluso, menciona que la tecnología puede ayudar a difundir, rápidamente 

una información. Es necesario considerar que la necesidad de aprendizaje ha sido 

primordial en todos los tiempos. En la actualidad se cuenta con una buena cantidad de 

programas para computadora que ayudan a generar o a guardar la información. La mente 

ayuda a guardar la información, pero se le debe dar tiempo para procesarla para el 

aprendizaje. (Andersen, 2011). 
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Capítulo 3  

 Metodología  

Se presenta en este capítulo  la descripción general del método utilizado en la 

investigación, se detallan algunos datos personales y el comportamiento de la selección 

muestra, se expone una justificación de la participación de los alumnos, se relatan los 

instrumentos de investigación utilizados para la recopilación de la información  y el 

desglose del procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo de dicha tarea. 

Descripción general del método 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, a fin de conocer cuál es la relación 

que existe entre las estrategias de análisis y de solución de problemas en las evaluaciones, 

e interpretar las aplicaciones que los alumnos hacen de las estrategias de análisis y de 

solución de problemas en los procesos de evaluación y cómo afectó el desarrollo de la 

metacognición en la muestra determinada. La investigación cualitativa se define como 

“Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 9). 

Mencionan Rodríguez, Gil y García (1999), que la investigación cualitativa  

estudia la realidad en su propio contexto y analizan la información que se recaba de 

acuerdo a lo que significa para las personas que se están investigando. Esta investigación 

demanda una gran cantidad de materiales y de información que se puede obtener por 

entrevistas, historias de vida, observaciones, sonidos, imágenes y las situaciones  de 

problemas que se interpreten. Esta investigación  permite hacer una descripción 

exhaustiva de la realidad. En el nivel ontológico la investigación cualitativa “se define 
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por considerar la realidad como dinámica, global y construida en un proceso de 

interacción misma” (p 35). 

En el plano epistemológico, hace referencia a los criterios que determinan el 

conocimiento y la investigación cualitativa parte de la realidad hasta llegar a la teoría. En 

el plano metodológico, los diseños de investigación se construyen  a medida que avanza 

este proceso según las visiones y perspectivas que se recaben.  En el nivel  técnico, se 

recaban datos que permitan una descripción precisa de la realidad y en el nivel de 

contenido, es aplicable a la educación, psicología, sociología, economía  y medicina entre 

otras. (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

Serbia (2007) menciona que...“los estudios cualitativos representan estrategia de 

elevado rendimiento en el intento de comprender e interpretar las imágenes sociales, las 

significaciones y los aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los 

comportamientos de los actores sociales” (p.129). Por lo tanto la investigación cualitativa 

permite interpretar los resultados obtenidos, modificar los objetivos planteados y 

replantear nuevos objetivos, según los datos arrojados en los instrumentos de evaluación.  

En cuanto a la investigación que se realizó, fue necesario observar las conductas 

manifestadas por los alumnos en diferentes momentos desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje hasta el proceso de evaluación, así como en la aplicación de los instrumentos 

de investigación y registrar datos que permitieron justificar su desempeño.  

Mencionan los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2006) “Lo que se busca 

en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las 

propias formas de expresión, de cada uno de ellos” (p. 583). La información que se 
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colectó se interpretó para analizar los resultados obtenidos y encontrar la posible 

aplicación de los procesos del pensamiento que hacen los alumnos en las evaluaciones, 

así como la capacidad que mostraron para solucionar a través de una estrategia 

previamente diseñada. La investigación aspiró aplicar el trabajo desarrollado por algunos 

investigadores como los mencionados en el marco teórico, acerca del uso de los procesos 

del pensamiento y la metacognición, en evaluaciones para que se cualifique la forma 

como manifiesta el alumno, el resolver una situación que se le presente conscientemente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 Sánchez (2002) menciona que “ La fundamentación teórica que apoya el modelo 

para el desarrollo del pensamiento y sus aplicaciones descansa en teorías acerca del 

funcionamiento de la mente, la estimulación del intelecto y los fenómenos cognitivos que 

acompañan el acto mental” (p.132). Es agregar las ventajas de identificar los procesos del 

pensamiento y aprender a aprender con un plus. Es el poder manifestar a través de 

estrategias de análisis y de solución, el razonamiento que sigue el alumno, para llegar a 

encontrar las respuestas correctas en una evaluación y solucionar problemas de una 

manera eficaz y eficiente con calificaciones mejores. 

Se planteó establecer si el uso de las estrategias de análisis y de solución de 

problemas en el proceso de evaluación tiene efecto en la consolidación de la 

metacognición del alumno. Si un alumno analiza el examen y diseña una estrategia para 

resolverlo, es probable que sea más capaz de organizar su información y pensar en qué y 

cómo es lo que debe hacer para solucionar sus problemas, además de diseñar una 

estrategia que lo lleve a contestar correctamente el examen, esto le proporcionará 

tranquilidad, pues ya sabe, cuál es el contenido del examen y puede controlar sus 
 



 
 
 
 

66 
 

emociones. El diseño de estrategia de solución de problemas lo puede aplicar en forma 

general en el examen o también, en caso que juzgue necesario, en algún ejercicio 

específico de la evaluación (Sánchez, 2002). El estudiante puede autorregular sus 

pensamientos y aportar respuestas asertivas de acuerdo a los conocimientos adquiridos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Participantes 

Los alumnos de primero de secundaria, grupo 01, en forma general, son muy 

entusiastas y unidos, se acompañan y se ayudan cuando trabajan colaborativamente, son 

muy atentos y participativos. Es un grupo dinámico y activo. 

El tipo de muestra que se analizó es homogénea. “Su propósito es centrarse en el 

tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.567).   Es homogénea porque el grupo que se 

seleccionó posee características semejantes en cuanto a edad,  nivel social, educativo y 

económico. Esta generación de alumnos pertenece al mismo grupo desde los grados de 

primaria en el mismo IEZ y manifiestan inquietudes afectivas similares. 

Se consideró necesario seleccionar a diez alumnos en la realización de la 

investigación para exponer la forma cómo analizan y solucionan situaciones  de acuerdo a  

promedios altos, medios y bajos en las evaluaciones y establecer comparaciones entre los 

promedios que tienen y la forma de analizar y resolver situaciones, pues no 

necesariamente debe haber una concordancia entre ellos. Se pensó en considerar su 

responsabilidad  buena, regular y escasa para estudiar, analizar y resolver problemas,  en 

sus habilidades para utilizar los procesos del pensamiento, aprender de sus errores y 

lograr la metacognición en la escuela como en su casa al hacer sus tareas.  
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Menciona Sánchez (1994) que “el desarrollo de una habilidad de pensamiento 

comienza cuando el alumno dirige su atención a un tema o proceso” (p.13).  Se 

seleccionó por ser un grupo en el que se percibieron características variadas en cuanto a 

su promedio, el uso de los procesos del pensamiento y sus habilidades para solucionar 

evaluaciones y se buscó analizar la relación que puedan tener estas variables para analizar 

y diseñar estrategias de solución en los procesos evaluativos. Se mencionó también como 

características grupal, que les gusta realizar actividades en las que participan todos, como 

por ejemplo los honores a la Bandera, campañas de recolección de despensa para ayudar 

a ciertos sectores de su comunidad, visitar museos y asilos así como ir al cine los viernes 

por la tarde. Colaborativamente su desempeño es organizado y empeñoso.  

El ambiente de trabajo que se desarrolló en este grupo y la diversidad de 

características, actitudes, habilidades y promedios manifestados fueron motivantes para 

considerar conveniente realizar la investigación y poder apreciar sus fortalezas y 

debilidades en la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución 

problemas en los procesos evaluativos. La relación que los docentes tuvieron con los 

discentes fue de respeto y confianza con lo que se generó comunicación y la posibilidad 

de plantear situaciones de dudas, incomprensión o cualquier otra situación necesaria tanto 

en el aula escolar como en otros cubículos de la institución. Con esto se pretendió generar 

todo un clima de aprendizaje para apoyar a los alumnos y para provocar el cumplimiento 

correcto de sus actividades pues en el transcurso escolar se aplicaron cinco evaluaciones 

sumativas que valieron de acuerdo a cada materia entre cincuenta y sesenta por ciento y 

el restante de calificación se estimó con las evaluaciones formativas como fueron las 
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tareas, exámenes rápidos, apuntes y la participación que desarrollaron en el proceso de 

enseñanza.  

La educación formadora  pretendió lograr en los estudiantes la creación de hábitos 

(como por ejemplo al hacer sus tareas pues si no tienen promedio aprobatorio en ese 

rubro, se pierde el derecho a presentar los exámenes bimestrales)  que ayuden al alumno a 

regular sus comportamientos, conocimientos y habilidades constantemente para lograr las 

metas deseadas. 

Los alumnos del IEZ conocieron algunos de los procesos del pensamiento porque 

llevaron la materia basada en el libro Aprender a pensar de Margarita A. de Sánchez 

(2002), aprendieron a  utilizar los procesos y aplicarlos en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana y reafirmar el desarrollo de sus habilidades con los ejercicios del libro 

Intellectus del Grupo Educare (Zepeda, Cornejo y Fleetman, 2011).  Utilizaron el proceso 

de análisis en su proceso de enseñanza-aprendizaje y para analizar problemas cotidianos. 

En este año escolar conocieron algunos procesos del pensamiento  y desarrollaron 

habilidades sobre pensar en cómo piensan. 

 Se utilizó como recurso, el uso de estrategias de análisis y de solución con la 

finalidad de determinar, si las estrategias mejoran el desempeño académico durante la 

evaluación y facilitan la producción de respuestas asertivas así, como el desarrollo de 

competencias. La intención es provocar que el alumno esté consciente de cómo debe 

resolver una evaluación y se ocupe en diseñar los pasos de lo que debe hacer para 

resolver una situación antes de realizarla, además que sepa controlar sus emociones, 

conductas y sentimientos antes, durante y al final de una evaluación. 
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Martínez (2006) menciona que la investigación cualitativa trata de identificar la 

realidad, su estructura dinámica y explica el comportamiento y las manifestaciones. El 

enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza: dialéctico y sistémico. 

Es dialéctico por el conocimiento que resulta de un diálogo que se desarrolla entre el 

sujeto y el objeto de investigación y sistémico por estar formado de sistemas complejos 

donde hay una interacción con el todo. 

Justificación 

Se eligió el método de investigación cualitativo, por ser el método que permite 

interpretar las habilidades desarrolladas por los alumnos y las actitudes que presentan 

frente a diferentes situaciones.  Se valoraron las actitudes que toman los alumnos frente a 

una situación y se analizaron de acuerdo a una lógica que arrojó un resultado según los 

objetivos planteados (Martínez 2006). Esto no se hace precisamente sucesivo porque la 

mente no tiene respeto por el tiempo. También el autor menciona que en los estudios 

realizados puede tener más valor la recolección de la información, pero conforme pasa el 

tiempo, es más importante la categorización que se hace con la información (Martínez 

2006). 

Con la aplicación de las estrategias de análisis y de solución de problemas en el 

proceso de evaluación, se consideró lo que pensó el alumno al realizar dicha aplicación y 

el motivo por el cual pensó así, para analizar cómo sus procesos de pensamiento 

funcionaron en la solución de problemas y qué tan sistemático fue para la aplicación de 

los procesos del pensamiento.  La reflexión acerca de lo que se va a hacer permite pensar 

antes de actuar, tener resuelto los posibles problemas que se pudieran presentar en una 

situación y proponer alternativas con la utilización de procesos de planificación y de toma 
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de decisiones. En diversas ocasiones antes de la investigación, se observó que algunos 

alumnos al presentar un examen modificaron sus conductas, disminuyeron el número de 

respuestas correctas que se esperaba de ellos (aun cuando en el proceso de enseñanza.-

aprendizaje demostraron los conocimientos necesarios para presentar una evaluación).  

Se observó que cuando tienen conocimientos sobre la utilización de estrategias de 

análisis y de solución de problemas así como de los procesos del pensamiento para 

aprender a pensar, no los utilizaron  para analizar lo que se les presentó en la evaluación.  

A veces no se toman el tiempo para leer y comprender las instrucciones para resolver los 

ejercicios que contengan las evaluaciones y no aplican estrategias que podrían ayudarles 

a pensar ordenadamente y poder generar con más facilidad las respuestas asertivas. El 

conocimiento de los procesos del pensamiento no garantiza su uso, se debe buscar su 

aplicación a través de la práctica constante (Sánchez,  2002). 

Por otra parte, se observó también a alumnos que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se muestran muy activos y participativos en las actividades que se realizan y 

en las evaluaciones si obtienen la mayor parte de las respuestas que contiene el examen 

de forma asertiva, su comportamiento es muy natural y el desempeño de su trabajo en la 

evaluación es con tranquilidad. Habría que reflexionar acerca del porqué ellos sí pudieron 

obtener lo que se habían propuesto y los otros no, qué tanto sus procesos del pensamiento  

y el uso de estrategias de análisis y de solución de problemas les permitieron actuar de 

esa manera y obtener lo que deseaban y por qué pudieron resolver con mayor facilidad su 

trabajo. Desgraciadamente son minoría este tipo de alumnos en los grupos escolares.   

En cuanto más oportunidad se le dé a la mente de pensar organizadamente y con 

objetivos definidos, más posibilidades puede tener de resolver asertivamente cualquier 
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situación que se le presente. Entre más se le enseñe al alumno a diseñar estrategias de 

análisis y de solución de problemas, más oportunidad tendrá de ser eficaz y eficiente. 

(Sánchez, 2002). 

Automáticamente un alumno con estas características consolida día tras día su 

metacognición, se conoce así mismo, corrige sus errores y mejora sus estrategias de 

acuerdo a lo que sabe que puede hacer mejor y lo que se le facilite (Sánchez, 2002). El 

alumno debe desarrollar su metacognición y buscar ser asertivo para la formación de 

competencias que le permitan ser el mejor en cualquier ámbito en el que se vaya a 

desarrollar profesionalmente. Debe ser líder con sus ideas y ser resolutivo ante los 

problemas que se le presenten. (Sánchez, 2002). 

Instrumentos 

La aplicación de instrumentos de investigación para la recolección de datos, se 

dividió en varias etapas: diagnóstica, de aplicación de la investigación y la explicativa.  

La etapa diagnóstica se realizó a través de la observación. El proceso de observación 

cualitativa consiste en mirar con atención los detalles, o manifestaciones de lo que sucede 

en situaciones sociales para profundizar en los hechos y reflexionar sobre ellos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Los investigadores cualitativos según Rodríguez, Gil y García (1999), estudian el 

contexto natural y ahí es donde buscan la realidad con la interpretación de lo que 

observan de las personas implicadas en la investigación. También se debe considerar que 

existen variables como menciona Blanco (2005), que dificultan la observación pues los 

observadores  podrían ser algo subjetivos en lo que interpretan y los investigados  podrían 

cambiar sus conductas habituales por saberse observados.  Por otra parte Gutiérrez 
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(2006), menciona que los marcos conceptuales que se asumen sobre lo desconocido son 

elaborados bajo los conocimientos, métodos y experiencias del investigador.  

 La investigación se realizó primeramente con la observación a los diez alumnos 

seleccionados, tuvo lugar en su salón de clases, durante el trabajo realizado en la materia 

de procesos del pensamiento, aplicados a los temas aprendidos de las materias que 

trabajan en sus clases de primero de secundaria. Se observó en lo que respecta a las 

impresiones del investigador las actitudes, habilidades, descripciones de los alumnos, 

debilidades, fortalezas uso de estrategias y comportamientos. En lo que se refiere a las 

explicaciones de lo que sucede en el salón de clases se observó el trabajo del alumno en 

forma individual, en el contexto grupal, en algunos casos se consideraron  las opiniones 

de otros maestros, se plantearon nuevas preguntas y se llegó a conclusiones. 

Se observó específicamente  el desempeño de los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  y en el de evaluación,  se realizaron observaciones  para 

identificar  las habilidades que tienen los alumnos para resolver antes, durante y al 

finalizar el examen. Se realizaron algunas pláticas informales acerca de lo observado con 

cada uno de los alumnos en diferentes momentos de su recreo y en la salida de clases, se 

anotaron las observaciones capturadas en momentos posteriores a las pláticas. En cuanto 

a la evaluación continua se efectuó la observación a los alumnos en el trabajo individual  

de la materia de procesos del pensamiento y en el trabajo colaborativo. 

Hubo percepción de ambientes variados en los que los equipos aportaron trabajos 

de diferentes calidades en el mismo contexto estudiantil según las actividades a 

desarrollar. En la etapa de aplicación de la investigación se realizó la entrevista como 

instrumento de recolección de datos. La entrevista cualitativa es “una reunión para 
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intercambiar información entre una persona; el entrevistador y otra; el entrevistado u 

otras entrevistadas (entrevistados)” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 597).   Se 

aplicó una entrevista semiestructurada con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de 

información posible. Se propuso diversidad de preguntas de tipo: de opinión, de 

expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas relacionadas con sus gustos, de 

antecedentes y relacionadas con los constructos en los que se basa la investigación que 

son: evaluación, procesos del pensamiento, aprendizaje por error y metacognición.  

Se aplicó primeramente una entrevista piloto a un alumno que no formó parte del 

grupo muestra para probar la flexibilidad de las preguntas y constatar que los alumnos 

que iban a ser entrevistados las entendieran bien, así como el cuestionario del grupo de 

enfoque. El alumno que fue entrevistado contestó todas las preguntas con fluidez y 

comprensión. El veredicto de la entrevista y del grupo de enfoque, según la prueba piloto, 

fue aprobado y se aplicó a los alumnos seleccionados. 

 Se les entrevistó individualmente acerca: de la forma como ha aprendido a 

pensar, sobre los procesos del pensamiento que conoce, el diseño de estrategias de 

análisis y de solución de problemas, sus ventajas y desventajas. También se le cuestionó 

sobre la importancia que tiene para él pensar antes de actuar y tener la oportunidad de 

organizar sus pensamientos y las actividades a realizar. Se le preguntó sobre cómo ha 

aplicado el diseño de estrategias de análisis en las evaluaciones y la justificación de sus 

actos, así como el pensar en la mejor forma de actuar para realizar un trabajo.  

Además, se incluyeron preguntas sobre lo que le gustaría hacer para pensar sobre 

sus pensamientos y lo que representó para él saber cómo piensa y darse cuenta que puede 

diseñar una estrategia de trabajo en sus evaluaciones. Se aplicó sesiones en profundidad o 
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grupos de enfoque (Focus Group) para la etapa explicativa de la investigación. Se 

consideraron los grupos de enfoque como entrevistas grupales, “Consisten en reuniones 

de grupos pequeños en los cuales los participantes conversan en torno a uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en 

dinámicas grupales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.605).  

El formato que se utilizó se dedujo del problema de investigación y se relacionó 

con conceptos, emociones, experiencias, creencias y patrones de organización de la 

información en los procesos mentales que utiliza para el uso de estrategias de análisis y 

de solución de problemas en los procesos de evaluación y en la metacognición.  Se 

realizó el instrumento de recolección de la información para mencionar experiencias 

sobre su trabajo en el grupo de primero de secundaria después de trabajar con estrategias 

de análisis y de solución de problemas, para explicar cómo lo podrían adaptar en sus 

evaluaciones y en situaciones en donde deben solucionar problemas y ser asertivos y para 

explicar qué piensan de lo que piensan. Las aportaciones que resultaron fueron 

continuativas y enfocadas a la mención de experiencias de utilizar estrategias y los 

procesos del pensamiento. 

La real academia española (2001), define método como: procedimiento que se 

sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.  El método debe describir cómo se 

realizó la investigación e incluye: enfoque, contexto en el que se realizó la investigación, 

descripción de la muestra y procedimiento de selección de la muestra, procedimiento de 

la investigación, descripción de los procesos de recolección de datos y descripción de la 

información recolectada y las características de los instrumentos de medición utilizados. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). El método que se propuso para realizar la 
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investigación fue seleccionado de acuerdo a la muestra homogénea, donde se posee el 

mismo perfil y se comparten rasgos similares y su propósito es resaltar procesos en un 

grupo social. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

La investigación que se realizó se hizo a un grupo de alumnos de un mismo grado, 

similares edades y características físicas correspondientes a su desarrollo de adolescentes 

de entre 12 y 13 años de edad del Instituto Educativo de Zacatecas. En su entorno social 

hubo diferencias que se analizaron individualmente en las entrevistas para observar su 

relevancia en la asertividad de las evaluaciones, en su desempeño en la consolidación de 

la metacognición y el desarrollo de competencias. Los instrumentos de recolección de 

datos propuestos están basados en las sugerencias que mencionan Hernández, Fernández 

y Baptista (2006). 

Se hicieron modificaciones en base al estudio que se realiza para adaptarlo a la 

realidad de los alumnos seleccionados. Las observaciones se realizaron de acuerdo a las 

evaluaciones que los alumnos presentaron. Las tablas que se mostraron  con los 

resultados de los alumnos están valoradas del uno al diez con el objeto de representar el 

número de alumnos que cumplió con el aspecto representado. 

 Cada alumno expuso sus respuestas en las observaciones, entrevistas y grupo de 

enfoque. Al analizarlas se repetían algunas conductas, habilidades y procesos en ellos, 

mismos que se organizaron para su mejor lectura y análisis en tablas que muestran el 

número de alumnos que cumplieron con esa variable. Las unidades que se presentan  

alrededor del constructo evaluación son: reconocimiento, identificación, análisis, síntesis, 

relación, seguridad (actitud positiva), inseguridad (actitud negativa), emociones y 

evaluación continua. Según Sánchez (1994) el reconocimiento “consiste en comparar un 
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objeto o situación descrito en forma verbal o gráfica  con una imagen o representación 

mental basada en la experiencia previa de las personas” (p. 261). 

 La identificación concreta “es un proceso que permite percibir las características 

de objetos,  situaciones o sucesos a través de los cinco sentidos, esto es, vista, oído, 

olfato, gusto y tacto.” (p.23). Análisis es “una operación de pensamiento que permite 

descomponer un todo en partes, cualidades, funciones y operaciones” (p. 223) “El uso de 

este proceso permite agudizar la percepción acerca del mundo que le rodea al adquirir la 

habilidad para identificar los elementos existentes y faltantes y reorganizar su campo 

perceptivo espacial o temporal para ubicar objetos” (p.224).  

La autora menciona que la síntesis “es el proceso que  permite integrar las partes 

para integrar un todo significativo” (319). “La comparación nos permite establecer 

relaciones entre características semejantes y diferentes” y “las relaciones son 

conclusiones acerca de las características comparadas”  (p.56). 

Las unidades que se contemplaron en los constructos procesos del pensamiento y 

aprendizaje por error fueron: estrategia de análisis, estrategia de solución,  estado 

consciente del alumno, procesos del pensamiento, uso de figuras en mapas conceptuales y 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En el constructo de metacognición se consideraron 

las unidades: atención, trabajo individual, trabajo colaborativo, estrategias de análisis, 

estrategias de solución, interés del alumno, desinterés del alumno, uso de procesos del 

pensamiento, uso de figuras y aplicación de sus conocimientos y habilidades. Las tablas 

que exponen los resultados de la entrevista manifiestan del 1 al 10 el número de alumnos 

que aplicaron los procesos antes mencionados. 

 



 
 
 
 

77 
 

Procedimiento 

Antes de la investigación 

Se solicitó a los alumnos escogidos como muestra, su participación a través de 

una plática sobre la investigación que se realizaría y lo necesario y benéfico que podría 

resultar si se contaba con ellos para desempeñarla. Se les explicó qué instrumentos se 

aplicarían y qué se requería de ellos en forma individual y colaborativa para que el 

estudio se realizara de forma satisfactoria. Se calendarizó la aplicación de las 

observaciones, entrevistas y el focus group para tener organizado todo lo necesario en el 

quinto parcial de su grado escolar.  

Los alumnos conocieron que se realizó una investigación para encontrar la 

relación que existe entre la aplicación de las estrategias de análisis y de solución de 

problemas en los procesos evaluativos y cómo influenciarían en sus pensamientos la 

forma de aprender a pensar. Se planteó la importancia de su cooperación en los estudios 

de investigación, como referencia para la recolección de datos y se aclaró acerca de que 

las respuestas aportadas serían confidenciales para permitirles expresarse con toda 

libertad y veracidad.  

Los alumnos  se dieron cuenta que con cualquier resultado que se obtuviera, ellos 

serían los beneficiados. Se les dio a conocer que su participación sería relevante para 

tomar nuevas decisiones: en la evaluación formativa y sumativa, en el análisis de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la utilización adecuada de los procesos del 

pensamiento y para la proposición de cambios, ajustes y nuevos diseños en los procesos 

evaluativos. Se consideró que la experiencia que los alumnos adquirieran al respecto del 
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estudio, podría producir inquietudes que les permitiera cuestionarse acerca de cómo 

piensan y cómo resuelven situaciones.  

Durante la investigación 

La investigación se realizó en el colegio particular, Instituto Educativo de 

Zacatecas, (IEZ), en el grupo 01 de primero de secundaria con una muestra de 10 

alumnos. El propósito general de dicha tarea fue investigar la relación que hay entre la 

aplicación de la estrategia de análisis y de solución en el proceso de evaluación para 

fortalecer la metacognición. El tiempo estipulado para la recolección de datos fue de dos 

bimestres y se organizó por etapas: en la diagnóstica se aplicó la observación a los 

alumnos que formaron parte de la muestra seleccionada, después en la etapa de aplicación 

y valoración se realizó la entrevista por separado a cada uno de los alumnos con la 

utilización del mismo ambiente escolar y se prosiguió con un grupo de enfoque en la 

etapa explicativa, para recabar la información grupal. 

 Se cuidó recabar lo más posible de información con la utilización de grabadora 

de voz, video-grabadora, se tomó notas de las actitudes y manifestaciones presentadas en 

los estudiantes durante los procedimientos. El procedimiento que se planeó para la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos se organizó de acuerdo al horario 

que se tuvo contacto con el grupo que fue de dos horas clase por semana y en tiempos de 

descanso, salida y por la tarde. La observación de la evaluación formativa se realizó los 

lunes y los jueves durante una hora clase de cada día. 

También se aprovechó los recreos para realizar pláticas informales en donde se 

buscó a los alumnos deliberadamente, simulando un encuentro casual, un alumno por día 

y se aprovechó también los espacios de tiempo en la salida de clases para platicar con 
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ellos. Se realizaron anotaciones en la bitácora del alumno (apéndice A). ). Por otra parte, 

se realizaron observaciones a los alumnos en diferentes locaciones (Apéndice B). Para 

recabar la información sobre la evaluación formativa y sumativa las observaciones se 

realizaron durante el periodo del cuarto semestre que tenía establecido el IEZ, se 

realizaron dentro y fura del salón de clases  y se contó con la disposición de los alumnos 

para recabarlas, se muestran algunas más significativas (Apéndices C, D, E, F). 

 Durante este proceso se dio a conocer a los padres de familia de los alumnos 

seleccionados que se realizarían entrevistas a sus hijos, se les permitió conocer los 

objetivos de las mismas y se les solicitó un permiso para que acudieran los alumnos a la 

cita convenida en fecha y hora con su autorización (apéndice G).  La organización de las 

entrevistas se planificó de acuerdo a un horario establecido de tal manera que sólo se 

aplicó una entrevista por día para evitar presión en tiempo, en proceso o alteración en 

producto.  En la etapa de aplicación de la investigación se solicitó al alumno acudir a un 

salón de clase seleccionado para la entrevista, en donde el alumno se sintiera 

familiarizado con el ambiente y a la vez para que no afectara su atención ni su 

desempeño.  

 Se utilizaron los materiales necesarios antes mencionados para la captura del 

lenguaje verbal como del lenguaje no verbal y se tomaron notas sobre conductas 

observadas. Antes de que iniciara la entrevista se les presentó una carta en donde se les 

explicaban los objetivos a alcanzar con la investigación y se proponía confidencialidad en 

sus respuestas para evitar el publicar su identidad, así como se les sugería interrumpir la 

entrevista y retirarse en caso de sentirse molestos o agredidos con alguna cuestión que se 

le planteara (apéndice H). 
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 Se realizaron las entrevistas a los alumnos una por tarde y en forma consecutiva 

por diez días hábiles (apéndice I). La aplicación del grupo de enfoque se realizó en la 

cafetería del IEZ, tuvo una duración aproximada de dos horas, fue aplicado durante el 

horario de clase del lunes 20 de junio, se solicitó a la dirección del Instituto la 

disponibilidad de la siguiente hora clase para extender la participación de los alumnos y 

se organizó de acuerdo a la agenda establecida (apéndice J). En la sesión se utilizó una 

cámara de video y una grabadora de voz para registrar la información, después se elaboró 

un reporte en donde se incluyeron datos de los alumnos fecha y hora de inicio y de 

término de la actividad, observaciones del desarrollo de la sesión como actitudes, 

comportamientos, estados de ánimo y observaciones sobre el desarrollo y el resultado de 

la sesión. 

Después de la investigación 

Se incluyó el constructo de aprendizaje por error en los procesos del pensamiento 

por ser una habilidad que se adquiere cuando el alumno es capaz de pensar en lo que 

hace. De acuerdo a Rodríguez (1999) se organizó la información en tablas en las que se 

separó la información que aportaron cada uno de los alumnos en unidades de acuerdo a 

cada constructo. 

La información colectada fue comparada y relacionada de acuerdo al marco 

teórico y a otras aportaciones que hicieron los alumnos objetiva y subjetivamente en la 

entrevista y en el grupo de enfoque. También se consideró los estados de ánimo que 

presentaron los alumnos tanto en los procesos evaluativos como en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información y algunos movimientos de los alumnos en 

su lenguaje no verbal, que dejaban ver cierta información como nerviosismo, 



 
 
 
 

81 
 

tranquilidad, inseguridad, desconocimiento de la respuesta entre otros. Se analizaron los 

datos obtenidos y se relacionaron los autores con las preguntas de investigación de la 

variable: Evaluación  (tabla 1).  

Rodríguez (1999) menciona que la investigación cualitativa permite estudiar la 

realidad en su contexto natural e implica utilizar entrevistas, historias, experiencias 

observaciones y puntos de vista de los investigados para describir situaciones que 

permitan analizar y arrojar información válida para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

Tabla 1 
Relación de autores con preguntas de investigación de variable: Evaluación  

Pregunta de 
investigación 

Autores que permitirán 
responderla 

Variables Preguntas para la entrevista o para 
grupo de enfoque 

¿En qué medida, la 
aplicación del proceso 
de análisis y diseño de 
solución de problemas 
mejora el desempeño 
académico durante la 
evaluación en el nivel 
secundaria?  

1, 2,5,7 y 8 

¿Cuál resultado o 
conducta se obtiene 
cuando se aplica el 
proceso de análisis y el 
diseño de estrategias 
de solución de 
problemas antes, 
durante y al final de 
una evaluación? 3,4,6 

Olmos 2008
Calatayud 2000 
Alfonso y Palacios 2005 
Valero y Díaz 2005 
Bordas y Cabrera 2001 
Tovar 2008 
Sitzman, Ely, Brown y 
Bauer 2010 
Poza 2006 
 
 

Evaluación 1-¿Cómo desarrollarías una estrategia 
para resolver un examen en el que 
debes demostrar lo que sabes? 
2-¿Qué relación encuentras entre los 
conocimientos que tienes y la forma 
como te sientes antes, durante y al 
finalizar un examen? 
3-¿Cómo afecta en tu desempeño 
escolar la aplicación de diferentes 
exámenes en el año, como al inicio 
del curso, cada bimestre, los 
exámenes rápidos y a través de 
trabajos o proyectos? 
 4-¿Qué relación encuentras entre la 
aplicación de las estrategias en una 
evaluación y la obtención de 
respuestas correctas? 
5-¿Qué significa para ti hacer una 
autoevaluación o una evaluación a tu 
equipo de trabajo? 
6-¿Qué propondrías a tu maestro para 
evaluar tu aprendizaje continuo y/o 
bimestral? 

 

Se analizaron también las preguntas del constructo Procesos del pensamiento y 

aprendizaje por error  y se relacionaron con los autores que han investigado al respecto 
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(tabla 2). Se revisaron los estudios elaborados y se encontró afinidad entre ellos por tener 

relación con el uso de los procesos del pensamiento y el aprendizaje por error. 

Tabla 2 
Relación de autores con preguntas de investigación de variable: Procesos del 
pensamiento y aprendizaje por error 

Pregunta de 
investigación 

Autores que permitirán 
responderla 

Variables Preguntas  para la entrevista o para 
grupo de enfoque 

¿Cómo facilita la 
aportación de 
respuestas asertivas la 
aplicación del proceso 
del análisis y el diseño 
de estrategias de 
solución de 
problemas?  

Saiz y Rivas 2008
Román y Murillo 2009 
Briceño y Milagros 2009 
Van Dick, Van, Gilder y 
Liesveld 2010 
Álvarez 2005 
Shiefelbein y  Shiefelbein 
2008 
De Simancas 2000 
Fetterman y Wandersman 
2004 
Cepeda, Santoyo y López 
2001 
Blanco y Arias 2008 

Procesos 
del 
pensamient
o y 
aprendizaje 
por error 

1-¿Qué aprendizaje se puede obtener 
de los errores? 
2-¿Cómo eliges lo que te interesa 
aprender durante el bimestre? 
3-¿Qué reflexionas al resolver una 
evaluación? 
4-¿Cuáles procesos del pensamiento 
utilizas en una evaluación? 
5.- ¿Qué relación encuentras entre tus 
conocimientos y los procesos del 
pensamiento que utilizas en las 
evaluaciones? 

Se realizó una tabla de la relación de las preguntas de investigación con los autores que 

han enfocado sus investigaciones  hacia  la metacognición  (tabla 3) y se relacionó con el 

uso del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas. 

Tabla 3 
Relación de autores con preguntas de investigación de variable: Metacognición 

Pregunta de 
investigación 

Autores que permitirán  
responderla 

Variables Preguntas para la entrevista  o para 
grupo de enfoque 

¿Qué relación hay 
entre el proceso de 
análisis y el diseño de 
estrategias de solución 
de problemas con la 
metacognición y el 
desarrollo de 
competencias en 
alumnos con 
promedios altos, 
medios y bajos?  

Bordas y Cabrera 2001
Ladino y Tovar 2005 
Efklides 2006 
Labatut 2005 
Costamagna 2001 
Núñez, Solano, González 
y Rosário 2006 
Tourón, Oransky, Meier y 
Hines 2010 
Andersen 2011 
Carvallo 2001 

Metacognic

ión 

1-¿De qué manera podrías mejorar tu 
desempeño en la escuela? 
2-¿Qué utilidad encuentras a los 
mapas conceptuales para prepararte 
en tus evaluaciones? 
3.- ¿Qué utilidad encuentras a los 
mapas conceptuales en una 
evaluación? 
4.- ¿Cómo puedes controlar tus 
conocimientos, tus pensamientos y 
tus emociones en una evaluación? 
5¿Para qué sirve una evaluación? 
6.- ¿Cómo decides qué hacer en una 
evaluación para responder 
correctamente? 
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Capítulo 4 

 Análisis de resultados 

Se presentan los resultados obtenidos de la investigación a partir de algunos 

instrumentos que se aplicaron como: observaciones, entrevistas y grupos de enfoque. Se 

plantea  un análisis de la información y se realizan interpretaciones que se clasificaron 

por los aspectos de la indagación, se demuestra la validez interna y externa de la 

investigación, se analizan los alcances y las limitaciones que se percibieron en la 

investigación, por último se proponen algunas sugerencias de estudios futuros para la 

continuación de investigaciones posteriores. 

Resultados 

Las observaciones de la investigación se realizaron para lograr conocer mejor a 

los alumnos seleccionados y se plantearon algunas de sus características en la tabla 4. Las 

más significativas que se identificaron del trabajo que se presentó en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del cuarto parcial en el grupo muestra de primero de secundaria,  

en la materia de Procesos del Pensamiento permitieron establecer una relación entre su 

desempeño  y su calificación. Se especifica que se consideraron diversas variables que 

abarcaron: el trabajo que se realizó en clase, su participación,  algunas características 

personales para desarrollar el trabajo y el promedio de calificación  que obtuvieron en el 

parcial observado.  

Como se observa en la tabla 4, existen alumnos de promedios altos, medios y 

bajos, en los que los de promedios bajos en los alumnos 7 y 10 permanece la constante  

de ser muy distraídos en clase. 
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Tabla 4 
Observaciones de las características de los alumnos 
Alumno Trabajo que 

desempeña 
Participación en clase Características sobresalientes Promedio

1 Bueno Buena,Constante Analítico, ocurrente, distraído, algunas veces 
soluciona problemas 

Medio

2 Muy bueno Muy buena y constante Perfeccionista, atento, analítico,  reflexivo Alto
3 Bueno Algunas veces Juguetón y distraído Medio
4 Bueno Constante y buena Es reservado , cumplido, trabajador Medio
5 Muy bueno Constante y muy buena Callado,  perfeccionista Alto
6 Muy bueno Constante y muy buena Competitivo, reflexivo, perfeccionista Alto
7 Muy escaso Nula Muy distraído, flojo, inmaduro y con 

desintegración familiar 
Bajo

8 Algunas 
veces bueno 

Inconstante, Distraído, juguetón, platicador. Medio

9 Escaso
 

Constante
 

Muy auditivo y no le gusta trabajar en clase, 
solo participa verbalmente 

Bajo

10 Escaso Inconstante Distraído, poco trabajador, platicador Bajo
Al alumno 7 no le interesa mucho trabajar, pues es parte de una familia 

desintegrada en la que los padres demuestran poca atención hacia su hijo, el alumno 10 es 

perezoso para trabajar, a diferencia del alumno 9, que aunque es de promedio bajo, su 

problema es que no le gusta escribir en sus cuadernos ni en sus libros ya que es muy 

auditivo y le cuesta mucho trabajo tomar apuntes y hacer sus tareas, lo que hace que no 

obtenga un sesenta de promedio de tareas para tener derecho a presentar examen en el 

parcial.  En cuanto a los alumnos de promedios medios, 1, 3, 4, su trabajo es bueno y si 

participan  en clase con excepción del alumno 8,  por ser muy kinestésico y por lo general  

provoca el desorden en clase, sobretodo con los compañeros que se encuentren más 

cercanos a él. Respecto a los alumnos de promedios altos, 2, 5,y 6  son alumnos 

regulados que por lo general se desempeñan en clase muy bien y mantienen un 

comportamiento muy semejante entre ellos: cumplidos, trabajadores y preocupados por 

ser siempre los mejores, desarrollaron características competitivas que los incitan a 

querer ser mejor que los demás. 
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Otro de los instrumentos aplicados al grupo muestra fue la entrevista. Los 

resultados que se obtuvieron  fueron analizados de acuerdo a los constructos: Evaluación,  

Procesos del pensamiento y aprendizaje por error y el de Metacognición. En cuanto al 

constructo evaluación se presenta la tabla 5 en donde se muestran algunas respuestas que 

resultaron más significativas  por las respuestas aportadas a cada una de las preguntas 

planteadas.  

Se observa en la tabla 5 que los estudiantes utilizaron algún tipo de análisis para 

resolver su examen y luego decidieron  resolver su examen a través de un diseño de 

estrategia que aunque no fue la más conveniente para algunos, fue una forma de pensar 

en el cómo resolver la evaluación. En cuanto a la forma como se sintieron antes, durante 

y al finalizar el examen, la mayoría manifestó sentirse nervioso antes de iniciar el 

examen, no hubo diferencias por los promedios que ellos tenían  sino que fue un 

sentimiento  que se manifestó en todos los alumnos..  En cuanto  al sentimiento que se les 

originó al terminar el examen, los alumnos 2,9,10  dijeron  sentirse nuevamente nerviosos 

por no saber qué calificación  pudiesen obtener y los alumnos 4,5,6,7,8, dijeron sentirse 

muy felices por haber podido realizar el examen.  

Respecto a cómo les afectó la evaluación formativa  en el transcurso de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje manifestaron los alumnos 2 y 7  no tener que estudiar 

para presentar exámenes pues explican que no hay que estudiar sino hay que aprender 

desde el proceso de adquisición del conocimiento, aquí lo insólito es que el alumno 2 es 

regulado con promedio alto pero el alumno 7, tiene promedio bajo,  no pone atención en 

la clase y su trabajo es muy inconstante.  
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 Tabla 5 
Resultados de entrevista  relacionada con constructo Evaluación 
Preguntas 
 

Comentarios  significativos de los alumnos
( A significa alumno) 

1 ¿Cómo desarrollarías una 
estrategia para resolver un 
examen?  

A 2, 4, 5,7, manifiestan leer primero todo el examen y luego contestarlo 
según sus conocimientos. A 8, explica que después de leerlo lo analizaría A 
3, 8, 9,  resolverían de lo fácil a lo difícil. A 4, usando el proceso de 
reconocimiento. A 6, algunas preguntas responden otras y hay que ir 
relacionando 
 

2.- ¿Qué relación 
encuentras entre los 
conocimientos que tienes y 
cómo te sientes antes, 
durante y al finalizar un 
examen? 

A 4, comenta analizar el examen y contestarlo, aunque al final se siente 
dudoso. A 9,  comenta no poner atención en las clases y en el examen se 
concentra pero se siente muy nervioso. No aplica análisis ni estrategias. A 1, 
explica que cuando te sientes relajado y seguro es más fácil que contestes con 
mayor asertividad, si estás nervioso,  no tienes seguridad para resolver. A 2, 
9,10, al principio nervioso, luego durante el examen ya  muy tranquilo y al 
final, otra vez nervioso por esperar a saber la calificación. A 4, 5, 6, 7,8, 
nerviosos al principio,  luego analizo el examen y me relajo y me siento muy 
seguro y al final feliz porque lo pude realizar. 
 

3.- ¿Cómo afecta en tu 
desempeño escolar la 
aplicación de diferentes 
exámenes en el año?  

A 2,7,  manifiestan recordar sus conocimientos porque dicen que no hay que 
estudiar, hay que aprender. A.3, 5, 6, 8, explican que los diferentes exámenes 
sirven porque los van preparando para los exámenes parciales y si tienes 
dudas reafirmas tus conocimientos, corriges tus errores y ya no se te olvidan. 
A 4, 9,  mencionan que les afectan mucho porque no les gusta hacer ningún 
examen y luego pierden derecho a examen.  
 

4.- ¿Qué relación 
encuentras entre la 
aplicación de las 
estrategias y la obtención 
de respuestas correctas? 

A 4, explica leer varias veces el examen porque le enfadan los exámenes pero 
al final lo contesta correctamente. A 10, manifiesta que si aplicas estrategias 
de solución te sacas mejores calificaciones. A 1,5,9, dicen que se debe 
contestar el examen teniendo conciencia de lo que se contesta para mejorar 
las calificaciones 
A 2, 3, 6, 7,  explican que hay una relación entre lo que estudias y lo que 
sacas en el examen. A 8, comenta que las calificaciones nunca salen como lo 
espera, pues muchas veces es más y otras es menos. 
 

5.- ¿Qué significa para ti 
hacer una autoevaluación o 
una evaluación  a tu equipo 
de trabajo? 

A 10, manifiesta aprender ,más del equipo de trabajo 
A 1, explica que es importante autoevaluarse pero en el equipo intenta no 
herir los sentimientos de los compañeros. A 2 explica que es importante 
primero autoevaluarte para poder evaluar a los demás. A 6.- piensa que debe 
ayudar a los compañeros de equipo para que tengan una buena co-evaluación. 
A 3, 4, 5,7, autoevalúan lo que han adquirido  y después califican al equipo. 
A 8, se le facilita autoevaluarse, pero se le dificulta evaluar al equipo ya que 
él mismo sabe que debe ser más responsable y  no afectar el trabajo del 
equipo. 
 

6¿Qué propondrías a tu 
maestro para evaluar tu 
aprendizaje continuo?    ¿Y 
bimestrial? 

A 1, propone que se evalúe el desempeño, el esfuerzo, la participación y que 
se de una calificación individual. 
A 2,3, 4,6,7,8,  propones aplicar más exámenes rápidos, completar con 
exámenes orales y encargar trabajos o proyectos 
A 5,10, proponen el apoyo con juegos. 
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Los demás alumnos 1,2,3,5,6,7,9,10,  explican  que cuando han diseñado una 

estrategia para resolver el examen antes de contestarlo, se han mejorado sus 

calificaciones con excepción del alumno 8 que normalmente no obtiene las calificaciones 

que espera. En lo que respecta a la pregunta en donde se habla de la autoevaluación y la 

coevaluación, comentaron estar a favor de la autoevaluación  y hacerlo conscientemente y 

cuando deben evaluar a los compañeros del equipo, tratan de ayudarlos para que no 

salgan bajos en sus calificaciones pero además,  procuran no herir los sentimientos de los 

demás. 

Los alumnos proponen seguir teniendo la oportunidad de aplicar tanto la 

autoevaluación como la coevaluación así como continuar con la aplicación de los 

exámenes rápidos, evaluación a través de juegos y la realización de proyectos  y 

maquetas.  El primer objetivo planteado fue: Determinar si la aplicación del proceso de 

análisis y de solución de problemas mejoran el desempeño académico durante la 

evaluación en el nivel secundaria. Con relación a esto se observó que todos los alumnos 

utilizan los procesos del pensamiento para resolver las evaluaciones pero de diferente 

forma lo que origina que algunos si utilicen el análisis y el diseño de estrategias de 

solución correcta y conscientemente en las evaluaciones como se muestra en la tabla 6.  

Tabla  6 
Constructo: Evaluación 

Preguntas Recono 
cimiento 

Identificación Análisis Síntesis Relación Concentración Actitud 
positiva 
 

Actitud 
negativa 
 

Emociones Evaluación 
continua 

1.- 10 10 7 3 1 2 0 0 0 0

2.- 9 8 6 2 4 2 3 4 8 0

3.- 10 10 3 0 0 0 5 0 2 4

4.- 10 10 9 1 5 3 1 0 2 0

5.- 10 10 9 2 2 0 0 0 3 0

6.- 9 10 10 2 6 0 0 1 0 10
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Los números que aparecen en cada una de los criterios representan el número de 

alumnos que  utilizaron esa variable en sus respuestas  aportadas en cada una de las 

preguntas sobre el constructo evaluación. Se observa un uso constante de los procesos de 

reconocimiento, identificación y análisis pero disminuye en el uso de los procesos de 

síntesis y relación. Se aprecia también que la mayoría de los alumnos no se concentran en 

la realización de sus evaluaciones específicamente y la actitud que toman para resolverlos 

son más los que tienen una actitud positiva. En cuanto a sus emociones no manifiestan ser 

utilizadas por los alumnos en  una forma importante en el proceso evaluativo, la mayoría  

sólo manifestaron nerviosismo al inicio del examen.  

Al término de la aplicación de esta estrategia se disponen a diseñar la de solución 

de problemas en las que deben pensar paso por paso lo que deben realizar para responder 

las preguntas. Cada uno de los alumnos debe diseñar un plan para actuar, pensar cómo va 

a empezar a resolver, qué les conviene hacer primero y qué es lo que sigue por trabajar.  

En cuanto a la  aplicación de las evaluaciones en forma continua la mayoría no 

manifestó problemas al respecto. Comentaron estar acostumbrados a realizar diferentes 

tipos de exámenes: rápidos, al finalizar temas, bimestrales y con algunos proyectos de 

trabajo, por lo que manifestaron en su totalidad estar conformes de tener evaluaciones 

continuas que les proporcionen los promedios necesarios para sus calificaciones más que 

las evaluaciones finales, aunque tampoco manifestaron nada en contra de  las 

evaluaciones bimestrales. Incluso han practicado la autoevaluación y la co-evaluación y 

han informado al respecto que muchas veces no aplican un análisis de acuerdo al trabajo 

realizado, en la autoevaluación, la mayoría mencionaron utilizar los procesos del 

pensamiento  para  realizarla pero que muchas veces la hacen sin la menor preocupación 
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de ser cercano a la realidad. En lo que se refiere a la co-evaluación expusieron no 

observar el trabajo equitativo del equipo sino calificarles de acuerdo a las capacidades 

que ellos consideran tiene cada uno de los compañeros, de tal manera que no se podría 

tomar como una evaluación confiable por carecer de variables verdaderas y de 

aprendizaje como lo citan algunos autores como Sitzmann, Ely, Brown y Bauer (2010), 

quienes señalan que tiene que ver más con la motivación y la satisfacción que con el 

aprendizaje. En el nivel de secundaria  cuenta mucho la lealtad, la amistad y la 

solidaridad. Al preguntarles a los alumnos sobre la relación que existe entre la aplicación 

de las estrategias y la obtención de más respuestas correctas en un proceso evaluativo, 

aportaron respuestas en donde se apreció el uso de las estrategias de análisis y de solución 

de problemas. El uso de los procesos les otorgó más seguridad, concentración en el 

examen y el poder relacionar los conocimientos con las preguntas que se plantearon, así 

como lograr mejor control de las emociones al contestar. Esto puede interpretarse con 

apoyo de las ideas de Calatayud (2000), cuando  manifiesta que se deben evaluar los 

conocimientos pero también se debe hacer uso de exámenes que propicien la reflexión, el 

análisis y la toma de decisiones tanto en la evaluación continua como en la final. 

Entonces ¿en qué medida, la aplicación del proceso de análisis y  de solución de 

problemas mejoran el desempeño académico durante la evaluación en el nivel de 

secundaria? Se encontraron hallazgos donde los alumnos manifestaron utilizar el proceso 

de análisis, algunos de forma consciente y otros de forma inconsciente. Cabe señalar que 

implica un aprendizaje el realizarlo y llevarlos a aterrizar en un diseño en el cual 

planifiquen sus acciones para determinar soluciones o toma de decisiones. Se juzga 

necesario el utilizarlos en los procesos evaluativos, pues aporta un trabajo mental que se 
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puede enseñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para llevar al alumno a reflexionar 

acerca de lo que debe pensar para resolver el examen (análisis) y el cómo lo debe hacer 

(estrategia de solución) (Sánchez, 1994, Zepeda, Cornejo y Fleetman, 2011). 

Al aplicar estos procesos en una evaluación, el maestro puede detectar aciertos o 

fallas en los procesos y estrategias mentales de los alumnos y le permitirá corregirlos o 

fortalecerlos junto con la aplicación de los conocimientos. El aprender a pensar beneficia 

a los alumnos en el ¿qué?, el ¿cómo? y el ¿para qué? aprender y los ubica para planear, 

tomar decisiones y resolver. Las personas que son resolutivas en la vida sobresalen en el 

lugar donde se desenvuelven y tienden a mejorar constantemente su desempeño.  

Como menciona Sánchez (2002), “Cada sujeto puede ser dueño de su propio 

aprendizaje y puede desarrollar la facultad de aprender o desaprender a partir de sus 

propios conocimientos, sus experiencias y de su interacción con el medio” (p.145).   

El segundo objetivo planteado fue: evaluar si la aplicación del proceso de análisis 

y el diseño de  estrategias de solución de problemas facilita la aportación de respuestas 

asertivas. Para especificar cómo se aplican los procesos del pensamiento en el análisis y 

en el diseño de estrategias se presenta la tabla 7 en la que se puede apreciar que para 

resolver una evaluación el alumno primero debe conocer qué se le va a evaluar y lo hace 

aplicando el análisis que es de cuatro tipos: partes, cualidades, funciones y operaciones, 

mismo que provoca el diseño de estrategia de solución en el momento que se piensa en 

cómo lo puede solucionar. Los procesos del pensamiento que se aplican en el análisis 

deben ser conocidos por el alumno previamente para poder aplicarlos así como para 

diseñar una estrategia de solución. 

 



 
 
 
 

91 
 

Tabla 7 
Procesos que actúan en el análisis y el diseño de estrategias de solución en la evaluación 

Constructo Preguntas 
detonadoras 

Estrategias Procesos 

Evaluación ¿Qué se evalúa Análisis de partes, 
cualidades, 
funciones y 
operaciones  

Procesos: 
Identificación, 
comparación, 
relación, 
clasificación y 
reconocimiento. 

 ¿Cómo se evalúa Diseño de 
estrategias de 
solución 

Objetivo 
Identificación  
Análisis 

Los alumnos muestra, al contestar las preguntas acerca del constructo de Procesos 

del Pensamiento y Aprendizaje por error, mostraron estar conscientes de lo que piensan y 

responden en el examen. Las respuestas que arrojaron se organizaron de acuerdo al uso 

de análisis,  a la estrategia de solución que diseñaron, de la conciencia que manifiestan al 

contestar y revisar sus evaluaciones, a la capacidad y habilidad para utilizar los procesos 

del pensamiento y relacionarlos con el proceso de enseñanza-aprendizaje en donde lo 

codificó con ciertas figuras utilizadas en su estudio para facilitar su aprendizaje. En la 

tabla 8 se muestra el número de alumnos que utilizó cada una de estas variables. Se 

muestra (tabla 8) que la mayoría de los alumnos utilizan alguna estrategia de análisis para 

resolver las evaluaciones, aproximadamente la mitad de ellos manifiestan hacer uso  de 

los procesos del pensamiento así como de hacerlo conscientemente. 

Sólo algunos cuantos son los que llegaron a terminar el proceso de análisis con el 

diseño de estrategias de solución y un alumno manifestó utilizar figuras simbólicas para 

aplicar su aprendizaje en los procesos evaluativos. Al observar los resultados de la 

información recolectada se percibe que la mayoría analizaron los exámenes. Durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos manifestaron aprender de los errores 

cometidos ya sea en respuestas de exámenes rápidos, de trabajos o de tar 
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Tabla 8  
Constructo: Procesos del pensamiento y aprendizaje por error 

Preguntas 
 
 

Estrategia 
de 
análisis 

Estrategia 
de     
solución 

Consciente
 

Procesos del 
pensamiento 

Figuras Proceso de
enseñanza- 
aprendizaje 

1. ¿Qué aprendizaje se 
puede obtener de los 
errores? 

 
10 2 10 5 

 
1 

 
3 

2.- ¿Cómo eliges lo que te 
interesa aprender durante 
el bimestre? 

 
7 2 10 3 

 
0 

 
6 

3.- ¿Qué reflexionas al 
resolver una evaluación? 

 
7 4 5 3 

 
0 

 
1 

4.-¿ Cuáles Proceso el 
pensamiento utilizas en 
una evaluación 

 
9 4 1 9 

 
0 

 
1 

5.- ¿Qué relación 
encuentras entre tus 
conocimientos y los 
procesos que utilizas en 
las evaluaciones? 

 
6 3 0 6 

 
0 

 
6 

Todos los alumnos explicaron cómo aplicaron el proceso de análisis para corregir 

sus errores, aprender de ellos y estar conscientes del aprendizaje obtenido para aplicarlo 

en nuevas situaciones. Otros alumnos señalaron utilizar las figuras para representar 

conocimientos y relacionarlos con palabras claves que les permitieron aplicar los 

procesos de reconocimiento, identificación y análisis para corregir sus conocimientos 

como lo menciona De Simancas (2000)  al  decir que las evaluaciones para los 

estudiantes se convierten en una actividad donde se puede medir su aprendizaje pero 

también se pueden detectar fortalezas y debilidades  de sus conocimientos y de la 

aplicabilidad de los procesos del pensamiento. 

En cuanto a la pregunta de cómo eliges lo que te interesa aprender los alumnos 

contestaron en su mayoría no elegir lo que les interesa aprender pues les interesa aprender 

todo. Manifestaron utilizar los procesos de análisis conscientemente y utilizar los 

procesos del pensamiento para aprender, así como en una evaluación los aplican para 

conocer primero lo que hay en el examen y después para diseñar la estrategia de solución 
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como lo manifiestan los alumnos. Calatayud (2001) explica que algunos efectos que se 

manifiestan en los alumnos es la individualización pues responder el examen es un acto 

personal, de soledad y sumisión, entre otras características, lo que origina que cada 

alumno aporte de acuerdo con las capacidades y habilidades que haya adquirido para 

resolver. Por lo que respecta a la pregunta ¿cómo facilita la aportación de respuestas 

asertivas, la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de 

problemas?  La efectividad del trabajo realizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

va relacionada con la asertividad en el trabajo que se desempeñe en una evaluación  y con 

las habilidades para aplicar los procesos del pensamiento y el diseño de estrategias de 

solución. Es entonces cuando se espera que haya evaluaciones metacognitivas y que sea 

más fácil la aportación de respuestas asertivas en los procesos evaluativos y la formación 

de alumnos eficaces y eficientes (Bordas y Cabrera, 2001). 

El tercer objetivo planteado fue: analizar la relación que hay entre el proceso de 

análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas con la metacognición y el 

desarrollo de competencias en  alumnos con promedios altos, medios y bajos. De acuerdo 

con la información que proporcionaron los alumnos en sus entrevistas se obtuvo la 

información que se muestra en la tabla 9. 

Lo que se observa en la tabla 9 es una compilación de respuestas que se 

relacionan con cada una de las preguntas de metacognición. Explican que si hay forma de 

mejorar el desempeño de los alumnos en la escuela, por lo que al ser más consciente del 

trabajo que se debe realizar como estudiante lo hace un alumno regulado. También 

manifiestan utilizar herramientas de aprendizaje como el mapa conceptual para estudiar y 
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para resolver  lo que los invita a diseñar estrategias de estudio  que a la vez son de 

solución y aplicarlos en sus procesos evaluativos. 

Tabla 9 
Relación de respuestas del constructo: Metacognición 
Preguntas Algunas respuestas significativas
1.- ¿De qué manera podrías 
mejorar tu desempeño en la 
escuela? 
 

Los alumnos manifestaron utilizar el poner atención, hacer las tareas, 
participar en clase y tomar apuntes, comparar tus procedimientos, 
preguntar dudas,  con disposición y dedicación a trabajar  

2.- ¿Qué utilidad encuentras en los 
mapas conceptuales para 
prepararte en tus evaluaciones? 

Explican facilitar su estudio, incluyen figuras y símbolos para 
mejorar  su aprendizaje, ayuda a sintetizar la información y la 
codificas, organizar mejor y clasificar las clases.  

3.- ¿Qué utilidad encuentras en los 
mapas conceptuales en una 
evaluación? 

La mayoría de las respuestas coinciden en que te permite dibujar, te 
acuerdas de cómo lo estudiaste y así lo representas en tu mente, 
relacionas cómo lo estudiaste y cómo lo vas a hacer,  es muy útil. 

4.- ¿Cómo puedes controlar tus 
conocimientos, tus pensamientos y 
tus emociones en una evaluación? 

Mencionaron que debes permanecer concentrado en el examen, 
relajado y tranquilo, pensar en relacionar lo que siento con lo que me 
sé, debes programar tu cerebro a que si estudiaste te lo vas a saber y 
debes estar confiado, debes pensar positivamente 

5.- ¿Para qué sirve una evaluación?
 

Aportaron que para medir el desempeño que has tenido, para 
evaluarme a mí mismo, para saber qué debes cambiar, para saber lo 
que sabes. 

6.- ¿Cómo decides qué hacer en 
una evaluación para responder 
correctamente? 

Leo varias veces las preguntas y veo que concuerde la respuesta, 
descarto respuestas en mi mente y elijo la correcta, utilizo una 
estrategia para contestar el examen y no sentirme nervioso ni 
presionado, le echo ganas y deseo de superarme, utilizo los procesos 
del pensamiento. 

Señalan que el estudiar, analizar y diseñar estrategias de solución en los exámenes 

les permite controlar también sus sentimientos y emociones y reconocen tener mejor 

concentración en los que están trabajando. Saben de la necesidad de medir de alguna 

manera sus avances y no los toma por sorpresa el hecho de ser evaluados, al contrario, 

están conscientes y de acuerdo con la aplicación de evaluaciones formativas y sumativas. 

En la tabla 10 se muestran los aspectos que los alumnos trabajan en las evaluaciones 

iniciando con la atención, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en los 

evaluativos. También se consideró cuestionar el trabajo individual y el colectivo para 

revisar las habilidades que tienen los alumnos para realizar actividades solos y con sus 

compañeros. Se consideró importante para el constructo de la metacognición la 
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disposición del alumno en el trabajo y se cuestionó el interés y el desinterés para realizar 

sus evaluaciones. En el  constructo de metacognición se preguntó a los alumnos sobre el 

uso de figuras tanto para estudiar como para aplicarlos en las evaluaciones e incluso en 

diferentes situaciones. 

Tabla 10 
 Constructo: Metacognición 

Unidades 
 
 

Atención Trabajo 
individual 

Trabajo 
colectivo 

Proceso 
de 

análisis 

Estrategia 
de 

solución 

Interés Desinterés Procesos del 
pensamiento 

Uso 
de 

figuras 

Aplicación 
 

Preguntas 
1.- 

 
8 

 
5 1 1 2 5 1 

 
5 

 
0 2 

2.- 0 9 0 7 1 3 1 4 3 1
3.- 0 10 0 8 4 2 0 5 0 3
4.- 1 5 0 6 3 3 0 7 0 1
5.- 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
6.- 0 0 0 9 6 0 1 2 0 0

Por lo que se observa (tabla 10) en el constructo de la metacognición, los alumnos 

manifestaron utilizar el proceso de análisis con más frecuencia que el diseño de 

estrategias de solución lo que permite reflexionar acerca de que no todos llegan a utilizar 

el análisis realizado para construir una solución, sino que dejan inconclusos sus procesos 

mentales y no los aplican correctamente lo que hace pensar que puede ser el motivo por 

el cual no alcancen a obtener las mejores calificaciones en la evaluación. Se muestra una 

preferencia por el trabajo individual y por el uso de los procesos del pensamiento pero 

utilizados aisladamente. También se observa poca frecuencia en la mención de la 

atención,  pues los alumnos no manifestaron especial cuidado al respecto y sobre el 

interés y el  desinterés no fue consciente en el trabajo de los alumnos. Algunos diseñan su 

estrategia de solución de problemas y otros pocos sólo aplican algunos procesos del 

pensamiento en su jornada. Se les preguntó a los alumnos sobre la utilidad de utilizar  

herramientas para la adquisición del conocimiento como el mapa conceptual para 

prepararse  para los exámenes y la mayoría mencionaron utilizarlos en su estudio y su 
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trabajo individual pues argumentan que se les facilita retener mejor la información y la 

relacionaron con figuras para  mejorar la memorización de datos. El uso de figuras fue 

casi ignorado por los alumnos en las evaluaciones y no manifestaron interés por su 

aplicabilidad. 

Un aspecto importante a mencionar es el manejo de las emociones antes, durante 

y al finalizar un examen. La mayoría manifestó tener actitudes positivas en las 

evaluaciones, sin embargo no pueden evitar el sentirse nerviosos antes de los exámenes.  

Explican que una vez que analizan el examen se van tranquilizando pues se dan 

cuenta de que el contenido está relacionado con lo aprendido, por lo que algunos inician 

el diseño de estrategias de solución y otros sólo la aplicación de algunos procesos del 

pensamiento. En cuanto a decidir qué hacer para responder correctamente se capturó la  

información del uso de estrategias de análisis y de solución de problemas. Sí hubo algún 

alumno que manifestó tener desinterés en la  forma de resolver una evaluación pero sí 

reconoce la aplicación de los procesos. Entonces: ¿qué relación hay entre el proceso de 

análisis y el diseño de estrategias  de solución de problemas con la metacognición y el 

desarrollo de competencias en alumnos con promedios altos, medios y bajos? 

 Se consideró tener una relación muy estrecha para lograr la metacognición pues 

el análisis y  el diseño de soluciones provocaron que los alumnos pensaran en lo que 

piensan para resolver. Así, de acuerdo con las habilidades y capacidades de los alumnos 

será la medida como se va a ir desarrollando la metacognición, siempre y cuando los 

alumnos estén conscientes de que deben seguir utilizando las estrategias para resolver 

conscientemente y así lograr mejorar los promedios, como lo mencionan Ladino y Tovar 

(2005) que la metacognición se puede desarrollar para aprovechar su capacidad de 
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reflexionar sobre los recursos cognitivos. La adquisición de capacidades y habilidades 

proporciona el desarrollo de competencias  y el mejoramiento del desempeño escolar. 

En cuanto al cuarto objetivo: Describir el resultado o la conducta que se obtiene 

cuando se aplica el proceso de análisis y el diseño de solución de problemas antes, 

durante y al final de una evaluación.  En la tabla 11 los alumnos manifestaron en general 

resultados diversos sobre las evaluaciones. Al preguntarles qué tipo de evaluaciones les 

gustan más, respondieron que ninguno, así como otros respondieron  que les gustan los  

de relación, opción múltiple y de preguntas abiertas. 

Tabla 11 
Respuestas del grupo de enfoque  
Preguntas  Respuestas representativas  
1.- ¿Qué tipos de 
exámenes les gustan 
más? 
 

Ninguno De relacionar 
columnas 

Los de opción 
múltiple 

Preguntas 
abiertas 

2.- ¿Por qué no logran 
siempre obtener buenos 
resultados? 
 

Falta de estudio Distracción Falta de atención 
en clase 

Falta de 
trabajo 

3.- ¿Qué sentimientos les 
generan las 
evaluaciones? 

Nervios Inseguridad y 
presión por  
tiempo  

stress Pensar en 
grande  

4.- ¿Cuál estrategia 
utilizas para verificar tu 
aprendizaje? 

-La evaluación y la 
autoevaluación. 
-Utilizar mapas 
conceptuales y 
cuestionarios. 

-La comparación 
con mis 
compañeros y 
verificar. -Utilizar 
los procesos del 
pensamiento 

Pedir ayuda 
cuando no 
entiendo a un 
compañero o al 
maestro. 
Codificar 
palabras 

Estudiar con 
tiempo no 15 
minutos antes 
del examen. 

5.- ¿Qué beneficios les 
proporcionaría el utilizar 
las estrategias de análisis 
y de solución de 
problemas en los 
procesos de evaluación? 
 

-Mejor comprensión 
y mejores 
calificaciones 
-Mejor control en 
nuestro desempeño 

- Me sentiría 
mejor. Puedes 
repartir el tiempo 
que tienes para 
contestarlo  

Más 
conocimientos 

Conoces el 
examen antes 
de contestarlo  

6.- ¿Qué ventajas les 
proporciona el uso de 
estrategias de análisis y 
de solución de problemas 
en su vida diaria? 

Encontrar más fácil 
las respuestas en la 
vida diaria. 

Ayuda a tomar 
buenas decisiones 

Pensaríamos 
mejor las cosas, 
más claramente, 
tener una mejor 
vida. 

A hacer las 
cosas y bien 
hechas 
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 Al reflexionar por qué no siempre se logra obtener en las evaluaciones óptimas 

calificaciones, respondieron que por distracción, pues explican que cuando en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje no se puso atención, ni se trabajó como debía ser, no se 

obtienen conocimientos que luego permitan el responder asertivamente las evaluaciones. 

Reconocieron que en las evaluaciones aplicaron varias estrategias como la 

autoevaluación, el uso de mapas conceptuales, los cuestionarios así como el trabajo 

colaborativo. Bordas y Cabrera (2001) proponen que haya un cambio de mentalidad  para 

que sea la evaluación desde la teoría del aprendizaje y que haya evaluaciones 

metacognitivas. En cuanto a ¿Cuál resultado o conducta se obtiene cuando se aplica el 

proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas antes, durante y al 

final de una evaluación? Por lo especificado en las aportaciones de los alumnos al aplicar 

la estrategia de análisis les da opción de pensar antes de actuar, de conocer qué temas se 

van a evaluar, qué características tienen las preguntas que se les plantean y lo que ellos 

van a realizar en cada ejercicio.  

Se pudo apreciar que los alumnos que trabajaron sus procesos evaluativos 

manifestaron  autocontrol positivo, una conducta regulada porque pudieron planear, 

tomar decisiones y organizar los pasos a seguir para llegar a dar respuestas asertivas y 

controlar sus emociones como lo menciona Labatut (2005). Los alumnos que no 

realizaron el análisis en una evaluación y que no llegaron a diseñar una estrategia de 

solución para resolver el examen mostraron nerviosismo, inseguridad y ocuparon más 

tiempo para contestar su examen. 

El objetivo general de la investigación es: establecer si el uso de las estrategias de 

análisis de solución de problemas en el proceso de evaluación tienen efecto en la 
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consolidación de la metacognición del alumno. En la tabla 12 se presenta una síntesis 

para mostrar los aspectos implicados en esta investigación.  

Tabla 12 
Síntesis de constructos 
Objetivo Participantes Aspectos aplicados Resultados 
Aprendizaje Alumno Análisis Regulación 
 Maestro Estrategia de solución Metacognición
  Procesos del 

pensamiento 
 

  Evaluación  
La evaluación se presenta en todo momento de la vida, pero especificando al área escolar, 

se pretende con la evaluación que los alumnos sepan qué han aprendido por lo que la 

obtención del aprendizaje es el objetivo general de la educación. Los participantes de 

dicho evento son primeramente los alumnos y sirviendo de guía, los docentes ya que se 

debe guiar al alumno a construir sus conocimientos (Sánchez, 2002). La forma de 

aprender puede facilitarse y aprovecharse mejor si se utilizan los procesos del 

pensamiento, el proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas 

(Sánchez, 1994,  Zepeda, Cornejo y Fleetman, 2011).  

De acuerdo a la pregunta ¿cuál es la relación entre el uso de las estrategias de 

análisis y de solución de problemas en el proceso de evaluación y su efecto en la 

consolidación de la metacognición del alumno? Se responde que el máximo estado en que 

un alumno puede permanecer sería ser regulado y trabajar en la metacognición. La 

relación que existe entre el uso del proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución en la evaluación, es estrecha y necesaria porque al tener la capacidad de resolver 

una evaluación para demostrar los conocimientos adquiridos, el alumno debe estar 

preparado para responderla correctamente para cumplir el objetivo de la evaluación. Si se 

le ofrecen al alumno las herramientas necesarias para que se le facilite el responder 
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asertivamente  las evaluaciones, tendría la oportunidad de aprovechar más los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los evaluativos.  

Discusión 

Interpretación 

Después de realizar el análisis de los resultados recopilados y de exponerlos en las 

tablas anteriores se realizaron los siguientes hallazgos: 

En lo que se refiere a la categoría de evaluación se observó que los alumnos 

conocen los procesos del pensamiento según los menciona Sánchez (2002), sin embargo 

al aplicarlos en las evaluaciones sólo tres de ellos, los de promedios altos, lo hicieron de 

manera sistemática y lograron aplicar el proceso de análisis y el diseño de las estrategias 

de solución . El uso que se le dio al proceso de reconocimiento y de identificación de 

alguna manera lo utilizaron para el inicio del proceso de análisis que es el de identificar 

las partes de la unidad que se les presentó, luego identificaron las características que 

tienen los ejercicios que deben resolver en el examen y por último de acuerdo a esas 

características determinaron las funciones que debieron realizar para cada ejercicio.  

Sin embargo, siete de los alumnos sólo logró utilizar el proceso de  análisis en las 

evaluaciones y no pensaron en diseñar una estrategia de solución por lo que no hubo un 

comportamiento exploratorio sistemático definido (Zepeda, Cornejo y Fleetman, 2001). 

Manifestaron utilizar otros procesos como síntesis y relación pero de una manera aislada, 

que en la practicidad de las acciones fue poco lo que les ayudó a contestar correctamente 

el examen. 

Por otra parte se observó que se mezcló en las conductas de los estudiantes el 

manejo de las emociones en los procesos evaluativos: como el nerviosismo e inseguridad 
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por no saber qué viene en el examen y por estar presionados por el tiempo que se tiene 

para resolverlo como lo menciona Carvallo (2001) acerca de la metacognición afectiva 

que le permite pensar acerca de los que piensa que siente. Los alumnos que siguieron una 

estrategia de solución controlaron esos sentimientos conforme  procedieron a analizar y 

luego a  resolver la evaluación.  Los que no aplicaron  una estrategia de análisis ni de 

solución de problemas, no lograron controlar sus emociones y por la información que se 

aportó en las entrevistas, los alumnos de promedio bajo continuaron manteniendo  

emociones sin control hasta que terminaron el examen, incluso hasta que se les 

entregaron los resultados.  

Es cuestionable la situación presentada porque si los alumnos conocen  los 

procesos del pensamiento en el nivel de secundaria, el uso del proceso de análisis y el 

diseño de estrategias de solución, no lo aplicaron en las evaluaciones, o si lo hicieron lo 

desarrollaron de forma incompleta. Cuando se hizo de forma dirigida en cualquier 

ejercicio evaluativo o en otros exámenes de tipo formativo, lo realizaron con eficiencia y 

con mejoras en sus calificaciones. Los alumnos regulados  los desarrollaron correcta y 

completamente bien en todas las situaciones.  

También se interpretó una inclinación total de los alumnos por las evaluaciones 

continuas pues mostraron preferencias por exámenes donde ellos pudieran ir 

comprobando su aprendizaje y aprendiendo de las fortalezas y de las debilidades que se 

observaran en los resultados obtenidos como lo menciona Poza (2006). Expresaron una 

preferencia por los exámenes de opción múltiple y de relacionar columnas pues 

explicaron es más fácil localizar la respuesta correcta si tienes los conocimientos 

necesarios.  
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Todos los alumnos utilizan la evaluación, autoevaluación y la co-evaluación para 

verificar sus conocimientos (Olmos, 2008 y De Simancas, 2000) por lo que sería útil para 

la formación personal del alumno crear el hábito de analizar y crear estrategias de 

solución para pensar conscientemente y lograr la metacognición. 

 Del constructo del uso de los procesos del pensamiento y del aprendizaje por 

error, se interpretó que una parte de los alumnos fueron capaces de aplicar la estrategia de 

análisis, en forma completa y otros procesos del pensamiento de una forma aislada pero 

de una manera consciente quizá porque dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje 

ya adquirieron el hábito de estar conscientes de lo que hacen y dicen y otra parte de los 

alumnos, tres específicamente, estuvieron aplicando algunos procesos del pensamiento de 

una forma inconsciente, sin saber por qué , cómo o cuándo hacerlo. 

 Al  analizar que sólo algunos alumnos fueron capaces de diseñar una estrategia 

de solución, con la elaboración de un análisis de operación, se percibieron varias 

causantes como: desconocimiento del uso de los procesos, falta de tiempo, no estar del 

todo consciente de lo que pudo hacer para resolver, falta de comprensión de las 

instrucciones, falta de disposición y organización y  falta de conocimientos académicos 

según las entrevistas aplicadas A algunos les afectó su falta de disposición para resolver 

el examen con estrategias y se piensa que pudo originarse por las características de su 

edad. Realizar todo un análisis y diseñar toda una estrategia cuesta tiempo y esfuerzo por 

lo que optan por contestar nada más así el examen, sin ningún procedimiento planeado. 

Esto determina crear consciencia en los alumnos de los beneficios que puede obtener con 

uso frecuente de las estrategias de análisis y de diseño de solución, aplicados desde el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje para formar el hábito y las competencias necesarias en 

ellos al resolver evaluaciones.  

También cuando al alumno aprendió a aplicar las estrategias de solución en sus 

evaluaciones aprendió a aplicarlas en la vida diaria en las diferentes situaciones que se le 

presenten en su medio y en su profesión,  para pensar antes de actuar como lo informaron 

Núñez, Solano, González y Rosário (2006), cuando los estudiantes observados en su 

investigación, mediante un autoinforme, pudieron evaluar el aprendizaje autorregulado y 

las estrategias implicadas en la preparación de los estudiantes para observar su propio 

comportamiento. Algunos otros alumnos crearon un procedimiento de trabajo en el 

examen en donde jerarquizaron, relacionaron, construyeron y resolvieron sin ninguna 

estrategia específica. Habría que analizar si los resultados obtenidos en evaluaciones de 

otras materias les aporta buenas calificaciones pues aunque en las que los aplicaron no 

salieron mal, tampoco fueron de las calificaciones más altas como los alumnos que  si 

analizaron y crearon sus estrategias de solución. 

 De acuerdo a la categoría de la metacognición, se pudo apreciar que hubo 

alumnos que lograron obtener el pensar en el cómo piensan y alcanzaron el desarrollo de 

competencias que les permitió aplicar el proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución. Sin embargo fueron tres, la mayoría no logró desarrollar su metacognición. Se 

percibió una falta de continuidad en el uso del análisis con la estrategia de solución, los 

alumnos se quedaron varados en el camino del pensamiento y no llegaron a aterrizar los 

pasos a seguir para resolver como se esperó que sucedería. 

En este constructo se aportó información que manifestó el uso de figuras que 

representan los conocimientos que fueron utilizados ya sea en mapas conceptuales o en 
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algunas estrategias lo que propició que los alumnos las utilizaran para organizar la 

información. Se inclinaron por la realización del trabajo individual en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pues a veces el no ser afines en el desarrollo de competencias 

impide el acompañamiento de las actividades y después el trabajo colaborativo no se 

desarrolla como debe ser. Un paso para llegar a la metacognición es la conducta 

autorregulada y  se puede fortalecer con la adquisición de competencias y con la práctica 

consciente de los procesos del pensamiento. Labatut (2005) en el marco teórico afirma 

que el autocontrol y la autorregulación son fortalecidos por el conocimiento y las 

destrezas cognitivas. Con la información recopilada en los grupos de enfoque, se 

interpreta que existe una gran importancia en la personalidad que tiene el maestro, el 

proceso que utilice para enseñar, la materia que enseñe y la motivación que haga en el 

grupo para que el alumno trabaje. 

De acuerdo a las investigaciones hechas en el grupo de enfoque, se encontró que 

hubo coincidencias y divergencias con los resultados obtenidos. En lo  relacionado al 

constructo de evaluación se ratifica la propuesta de Alonso (2005) al trabajar la 

evaluación formativa y sumativa o continua y final pues sí se manifestaron ventajas al 

realizar evaluaciones continuas. Es más fácil para los alumnos presentar exámenes cortos 

aunque sea en más ocasiones y trabajar conscientemente el aprendizaje por error. Se pudo 

apreciar que los alumnos revisan los resultados obtenidos, investigan en qué se 

equivocaron y en qué acertaron y eso les aporta aprendizaje para los siguientes exámenes 

sean  formativos o sumativos. También se manifestó una afinidad en la presentación de 

exámenes a través de proyectos o trabajos específicos para cambiar los formatos de 

cuestionarios.  
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En lo que respecta a Bordas y Cabrera (2001) se ratifica la propuesta acerca de un 

cambio de mentalidad y de actitud  al pretender que las evaluaciones sean parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para que se fomente la interacción de la enseñanza y lo 

que se evalúa con el desarrollo del alumno en su contexto escolar y familiar. Otro aspecto 

importante a fortalecer es considerar que existan las evaluaciones metacognitivas para 

verificar si el alumno es capaz de aprender a aprender y manifestar la capacidad que tiene 

para pensar conscientemente sobre su pensamiento y evaluar sus acciones. Se piensa que 

se anexe a los exámenes un ejercicio metacognitivo que refleje la estrategia de análisis 

que deba realizar para conocer lo que le evalúan y la estrategia que el alumno diseñe para 

solucionar, pero que refleje un valor cuantitativo en la evaluación y el alumno se vea 

beneficiado al observar que el pensar con una conducta exploratoria sistemática le aporta 

conocimientos y desarrollo. 

Según lo aportado por los alumnos se confirma la necesidad de que no haya 

subjetividades en los exámenes de acuerdo a qué maestro es el que evalúa sino que las 

evaluaciones deben considerar objetividad, validez, fiabilidad y flexibilidad como lo 

determina Olmos (2008)  y estar apegados estrictamente a lo desarrollado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Se fortalece la idea de Olmos (2008) sobre el propiciar el 

aprendizaje por error pero se difiere en lo que respecta el incentivar la autoevaluación y la 

co-evaluación pues las calificaciones que aportan son relativas a su estado de ánimo, a 

sus amistades, a sus demandas, a la colaboración en el trabajo, entre otras y no a una 

realidad a menos que se establezcan parámetros que reflejen la veracidad de los hechos y 

la justicia que se tenga para evaluar. Mencionan Sitzman, Ely, Brown y Bauer (2010), la 
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autoevaluación está más relacionada con la motivación que con el conocimiento real y el 

aprendizaje. 

En el constructo sobre la metacognición, se fortalece la idea de Labatut y Tovar 

(2005) acerca de que la metacognición es una capacidad que se puede desarrollar en los 

alumnos y debe ser un objetivo de cada materia que el alumno curse.  También se 

consolida lo que Labatut (2005) aporta acerca de que el conocimiento y las destrezas 

metacognitivas suministran la estructura básica para el desarrollo del autocontrol positivo 

y la autorregulación de los pensamientos y sentimientos. Se fortalece entonces la idea de 

crear en el proceso de enseñanza –aprendizaje  estrategias de metacognición para el 

desarrollo de la conciencia, regulación, control y autopoiesis. 

 Por otra parte se corrobora el desarrollo de la metacognición afectiva que permite 

a los alumnos pensar en lo que piensa que siente, como lo propone Carvallo (2001) pues 

se considera importante que la autoestima y la confianza permitan a los alumnos controlar 

su inseguridad y  su nerviosismo en el desarrollo de los procesos evaluativos. 

En esta investigación uno de los aspectos más apreciados fue el conocer el valor 

que tiene el uso de los mapas conceptuales como una herramienta para prepararse para un 

examen y para reconocer la información que se organizó en el estudio a la hora del 

examen como lo cita Costamagna (2001), pues de acuerdo a lo que los alumnos dijeron se 

les facilitó mucho el acordarse de los conocimientos necesarios en el momento de 

resolver. Las investigaciones previas  mencionan que hay investigadores que piensan en 

cómo transferir los conocimientos adquiridos a la aplicación en su vida diaria como Saiz 

y Rivas (2008) para acortar la distancia entre lo aprendido y lo aplicado. Por lo que 
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propusieron  los autores, la aplicación del pensamiento crítico en donde se involucran 

habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones. 

Por otra parte se ratifican las ideas de Shiefelbein y Shiefelbein (2008) pues los 

alumnos deben dejar de utilizar estrategias de estudio como la memorización y deben 

utilizar el uso de mapas conceptuales o  alguna otra técnica que les permitan analizar, 

solucionar y decidir. No se está en contra del uso de la tecnología para aprender pero sí, 

para valerse de ello para no estudiar o para utilizar la copia. 

 De hecho Andersen (2011) propone el uso de la tecnología para facilitar el 

aprendizaje, misma que se apoya  y se procura en el proceso de enseñanza-aprendizaje y   

muchos de los alumnos la aplican en el desarrollo de sus trabajos y tareas pero no se debe 

perder el objetivo principal de las evaluaciones que es medir el aprendizaje de los 

alumnos y que se debe buscar la aplicación del análisis y de estrategias de solución para 

aplicar el conocimiento..  

De Simancas (2000) habló acerca de establecer un binomio educativo  en donde 

se manifiesten los errores del camino recorrido en el aprendizaje del alumno y donde el 

docente analice la reflexión que lo sustentó. Aquí se ratifica la idea de que la evaluación 

debe ser constante y se debe valorar la responsabilidad que se tiene al resumir en una 

cifra el conocimiento del alumno. Los investigados, en la información aportada 

manifiestan mucha preocupación por obtener una calificación y no por obtener un 

conocimiento, lo que preocupa pues cambia mucho el objetivo de evaluar. 

 Cuando el alumno es capaz de analizar y de diseñar una estrategia de solución 

para resolver una evaluación podrá aportar los conocimientos necesarios para resolver 

asertivamente y lo más probable es que logren obtener calificaciones altas por lo que se 
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debe insistir en la aplicación consciente de éstas en las evaluaciones. Sin embargo se 

difiere con las ideas de Núñez, Solano, Gonzáles y Rosário (2006) pues ellos mencionan 

que el autoinforme si funciona para autoevaluar el aprendizaje autorregulado y las 

estrategias implicadas pero considerando sus limitaciones y enseñando a los estudiantes a 

observar su propio comportamiento. Se piensa que puede ser más efectivo enseñar a los 

alumnos los procesos del pensamiento para que puedan analizar partes, cualidades 

funciones y operaciones de una situación y aprendan a diseñar una estrategia  de solución 

que les permita la toma de decisiones y la adquisición de la  autorregulación y no tener 

limitaciones que lo impidan y tengan que ser consideradas.  

Así también se sugiere la evaluación figuroanalógica de Blanco y Arias (2009), 

pues propicia la aplicación de los procesos del pensamiento al relacionar ideas o palabras 

para propiciar la comprensión y generar nuevas relaciones. Propicia también la aplicación 

del análisis para conocer lo que debe realizarse y el diseño de estrategias de solución para 

el desempeño de su trabajo.  Por otra parte, este tipo de evaluación propone el desarrollo 

de la creatividad tanto del docente como del discente aunque se llegue a cometer errores. 

 Briceño y Milagros (2009) consideran al error como una debilidad común y se 

fortalece la idea del aprendizaje por error  para corregir los conocimientos adquiridos y 

no precisamente para verlos como un fracaso. Se piensa que se puede transferir a la vida 

cotidiana el considerar al error como un motivo más de aprendizaje, en las evaluaciones 

continuas puede permitir al alumno que al resolver una evaluación  sumativa o final sus 

conocimientos estén  rectificados y fortalecidos. También se fortalecen las ideas de Van 

Dick, Van, Gilfder y Liesveld (2010) acerca del rendimiento que presentan los alumnos 
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que son más activos  a comparación del que presentan los que manifiestan más 

dificultades para trabajar.  

Álvarez (2005) menciona que no todo se debe evaluar, propone que se cambie la 

forma de evaluar y se evalúe lo visto en el procesos de enseñanza-aprendizaje así como el 

procedimiento utilizado para obtenerlo .Se ratifica la propuesta siempre y cuando exista 

la diversidad de procedimientos y se busque la aplicación del conocimiento y el uso de 

estrategias que lleven al alumno a la adquisición de las respuestas asertivas. Se difiere si 

se demerita la calidad de la evaluación por las actitudes de los alumnos al seguir un 

patrón establecido y se pierda de alguna forma la aplicación de estrategias para analizarlo 

y resolverlo. 

Validez interna y externa 

La validez interna se recomienda realizarla para reforzar la credibilidad desde el 

trabajo de campo Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que “es 

conveniente escuchar todas las “voces” en la comunidad, organización o grupo bajo 

estudio, acudir a varias fuentes de datos y registrar todas las dimensiones de los eventos y 

experiencias” (p. 666). La validez externa se realiza para calcular la posibilidad de 

transferencia que haya para aplicar la investigación en otro contexto. Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) mencionan que “los resultados de un estudio cualitativo en 

particular puedan transferirse a otro contexto  pero en ciertos casos, nos pueden dar 

pautas para tener una idea en general del problema estudiado  y la posibilidad de aplicar 

ciertas soluciones en otro ambiente” (p.668). 

En lo que se refiere a la confiabilidad de la investigación se puede mencionar que 

toda la investigación se desarrolló totalmente en la forma como se menciona, las 
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entrevistas realizadas fueron diseñadas a la luz de los autores mencionados en el marco 

teórico y  para dar respuesta a las preguntas de investigación. En los grupos de primero, 

segundo y tercero de secundaria en los que también trabajo apliqué un examen en el cual 

se les pidió que lo analizaran antes de empezar a contestar y diseñaran un plan o 

estrategia para resolver el examen, se les pidió que lo anotaran y sólo hasta entonces 

empezaran a contestar. Los alumnos manifestaron haberse sentido más tranquilos porque 

se dieron cuenta desde un principio que el examen estaba muy fácil porque los temas 

evaluados eran los que habían estudiado y porque se dieron cuenta que sí podían 

contestar asertivamente el examen. 

 La excepción se presentó en alumnos que por alguna causa perdieron el derecho a 

presentar exámenes,  por ser de los alumnos que no conocieron bien el proceso de análisis 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso no lo pudieron aplicar y los alumnos 

que no  aplicaron las instrucciones metacognitivas por falta de interés (que en secundaria 

es frecuente ese comportamiento en algunos alumnos por características propias de la 

adolescencia). Para la realización de las entrevistas y del focus group se pidió a la 

institución facilitara un salón para que fueran realizadas muy formalmente y en el mismo 

escenario en donde ellos realizan sus estudios y se efectuaron las entrevistas una diaria y 

al último el grupo de enfoque. En cuanto a la validez externa se menciona que es posible 

enseñar a los alumnos cuáles son los procesos del pensamiento para que los utilice 

conscientemente o cuando menos el proceso de análisis para que lo pueda aplicar en  las 

evaluaciones y pueda diseñar su estrategia de solución. Los docentes deben conocer en 

qué consiste el proceso de análisis en sus cuatro tipos para que sea capaz de enseñar a los 
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discentes cómo diseñar las estrategias de solución siguiendo conductas como la 

exploratoria sistemática. 

Alcances y limitaciones 

  Sería muy recomendable que se pudiera aplicar en todos los exámenes de todas 

las materias para enseñar a los alumnos a pensar antes actuar y para que alcance más 

fácilmente la metacognición. Como lo menciona Labatut (2005) acerca de “el 

conocimiento y las destrezas metacognitivas, suministran la estructura básica para el 

desarrollo del autocontrol positivo y la autorregulación  de los propios sentimientos y 

pensamientos. La misma autora señala que un grupo de investigadores crearon estrategias 

de metacognición  para que los alumnos se motiven desde su interior y mejoren su 

disposición a aprender por lo que podría adaptarse a cualquier currículo escolar que se 

tenga para lograr el desarrollo consciente y autorregulado de los alumnos. 

La iniciativa está propuesta para aplicarse en cualquier nivel escolar y en 

cualquier materia siempre y cuando esté aprendido en el alumno el proceso de análisis y 

el cómo diseñar estrategias de solución, que se pueden enseñar de acuerdo a cada nivel de 

estudio. Se considera de suma importancia enseñar a los alumnos a trabajar 

conscientemente y se puede lograr a través de algunas preguntas de mediación como 

¿Qué debes hacer para lograr eso?  ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo piensas 

lograr? ¿Cuáles pasos vas a realizar para que se logre el objetivo? ¿Qué pasaría si no 

hicieras todo lo que propones? entre otras. 

La mayor parte de los alumnos tienen facilidad para perder su atención ante 

cualquier estímulo por lo que el docente debe estar atento para que  los alumnos controlen 

el cumplimiento de sus objetivos a través de: autocontrol,  autorregulación y autopoiesis. 
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Los alcances que se pueden lograr con la aplicación del análisis y la estrategia de 

solución en las evaluaciones pueden enseñar al alumno a resolver una evaluación más 

fácilmente y al profesionista del futuro a organizar sus pensamientos para planificar sus 

acciones y tomar decisiones eficaces y eficientes. 

Las limitaciones que se pueden presentar son varias por ejemplo se considera 

importante que los directores de las escuelas proporcionen a los maestros los 

conocimientos y los materiales necesarios para que los maestros conozcan los procesos 

del pensamiento y el proceso que se sigue para diseñar una estrategia de solución. Otra 

limitación que se puede presentar es la disposición que tengan los docente para anexar en 

las evaluaciones la parte metacognitiva porque en la realidad implica revisar más trabajo 

del alumno y analizar si lo que aporta el alumno de información lo lleva a la respuesta 

asertiva. Se puede confiar en que el alumno está analizando y diseñando una estrategia de 

solución, sin embargo puede darse el caso de que no lo haga y sólo repita un mismo 

análisis y una misma estrategia de solución para todos los exámenes, pues a algunos 

alumnos  de secundaria les cansa mucho el pensar en lo que piensa  por falta de hábito y 

sólo copian un mismo patrón establecido para evitar el trabajo mental. 

En cuanto la aplicación de la investigación, las observaciones, las entrevistas y el 

focus group, nunca se tuvo limitación que impidiera realizar el trabajo, en lo que se 

refiere a la participación de los estudiantes seleccionados, siempre estuvieron muy 

dispuestos a participar y a aportar información que ayudara a la investigación. 

Sugerencias de estudios futuros 

 Se sugiere una continuidad en el estudio acerca de cómo lograr la metacognición 

en los estudiantes de secundaria, pues presenta muchas ventajas  que en esa edad de 
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inquietudes y cambios hormonales logran el control sobre sus pensamientos y sus 

sentimientos. Por otra parte los alumnos autorregulados son los que logran organizar sus 

conocimientos así que se podría enseñar a los alumnos a pensar conscientemente, 

conociendo los procesos del pensamiento y cómo deben aplicarlos para obtener los  

mejores resultados tanto en las evaluaciones como en todas las actividades que realice 

para su presente y su futuro. También se les podría pedir el apoyo para los alumnos que 

no son autorregulados. 

Después de que se conocieron los estudios e investigaciones realizadas por 

muchos autores que se plantearon en la investigación, se analiza la posibilidad de editar 

algún libro o software. Este instrumento podría ayudar a los maestros a guiar a los 

alumnos a conocer sus procesos del pensamiento, a ser autorregulados y a  manifestar 

conductas metacognitivas. 

Se podría elaborar ejercicios aplicados a la realidad de los alumnos que los ayude 

a  conocer los procesos, a analizar situaciones y diseñar estrategias de solución de 

problemas para alcanzar a medida que lo vaya haciendo la metacognición pero con la 

creatividad necesaria para que los alumnos lo trabajen. Existen algunos libros que 

manejan el desarrollo de habilidades del pensamiento pero si se trabajan con la 

metodología que en ellos se sugiere quizá si se logren excelentes resultados. Podrían 

diseñarse programas interactivos en la computadora, atractivos a los adolescentes para 

que los trabajen con motivación interna y disposición para lograr algo más que un cúmulo 

de conocimientos. Quizá se pueda formar un grupo en el que se aprenda a trabajar con el 

uso de estrategias de análisis y de solución de problemas para lograr la autorregulación y 

mantener un promedio medio-alto en el grupo total 
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Capítulo 5 

El capítulo de conclusiones se presenta al terminar de realizar la investigación con 

el objetivo de evidenciar los conocimientos adquiridos  y para dar respuesta a las 

preguntas planteadas al inicio de la investigación. Se analiza si con los resultados 

obtenidos se lograron los objetivos propuestos y se explican las cuestiones mencionadas. 

 Conclusiones 

La aplicación de las estrategias de análisis y de solución de problemas en los 

procesos evaluativos dio resultados tanto de proceso como de producto. De proceso 

produjo el desarrollo de habilidades en los alumnos para diseñar estrategias de análisis de 

partes, cualidades, funciones y operaciones de los ejercicios a resolver. De producto, 

cuando diseñaron una estrategia de solución  en los exámenes.  

. Otros investigadores afirmaron que “La participación del alumnado en la 

evaluación, es crucial para que tenga sentido el aprendizaje y la enseñanza” (Calvo y 

Navarro, 2010). Es posible que se pueda valorar el trabajo intelectual de un alumno en las 

evaluaciones si se le da más importancia al análisis realizado como la capacidad para 

solucionar (Riveros, 2009). Se conoció la proposición del uso de los mapas conceptuales 

por Bordas y Cabrera (2001), como una forma de estudio en el que se pueda identificar 

aspectos y características para compararlos entre ellos, clasificarlos, analizarlos en partes 

cualidades, funciones y operaciones y  sintetizarlos hasta llegar a la elaboración de una 

conclusión que sirva para organizar los conocimientos y prepararlos para presentar un 

examen y para recordar la información con el proceso de reconocimiento que se requiere 

utilizar durante la presentación de éste.  
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En la investigación también se encontró que el uso de la evaluación continua 

arroja mejores resultados y mayor participación de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y proponen algunos autores que la evaluación sea participativa y 

consensuada (Bordas y Cabrera 2001). En lo referente al marco teórico se manifestó que 

muchos investigadores como Sánchez (2002)  han dedicado su tiempo y esfuerzo a 

ayudar a los estudiantes de niveles de secundaria, preparatoria y universidad a lograr 

mejores calificaciones a través del uso consciente de sus procesos del pensamiento. 

También el uso de herramientas como el uso de los mapas conceptuales, el uso de figuras, 

el diseño de estrategias de solución y han realizado experimentos con grupos en donde se 

aplican ejercicios para lograr la metacognición (Calatayud 2000). En el marco teórico se 

presentaron estudios realizados por Bordas y Cabrera (2001), en donde se propone que 

existan los exámenes metacognitivos para evaluar el trabajo intelectual de los alumnos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los evaluativos.  

En lo que se refiere al constructo de evaluación se concluye que es perfectamente 

comprobable el hecho de que los alumnos utilizan los procesos del pensamiento y hasta 

diseñan estrategias para resolverlo. Se analizó que debe el alumno seguir una conducta 

exploratoria sistemática para hacer el análisis del examen pues se hizo sin seguir el 

procedimiento adecuado y sólo utilizando los procesos del pensamiento como ellos 

pensaron les ayudaría más, o sea sin ninguna secuencia. El resultado que se obtuvo por 

supuesto hizo que no se lograran las mejores calificaciones en los resultados obtenidos.  

En el constructo de la metacognición se piensa que es el mayor logro que puede 

tener un estudiante para realizar sus actividades escolares y cotidianas y lograr las 

mejores calificaciones. Debe trabajar conscientemente y pensar en lo que piensa y hace,  
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para darse cuenta exactamente en el ¿qué?, el ¿cómo? y el ¿para qué? Debe mejorar su 

esfuerzo por la motivación interna y ejercer control en sus pensamientos, conocimientos y 

sentimientos como lo menciona Labatut (2005). 

En cuanto a la pregunta principal de la investigación ¿Cual es la relación entre el 

uso de las estrategias de análisis y de solución de problemas en el proceso de evaluación  

y su efecto en la consolidación de la metacognición del alumno?  Se concluye que existe 

una relación muy fuerte pues cuando el alumno conoce lo que va a hacer y piensa en 

cómo lo va a resolver antes de proceder a hacerlo está pensando en lo que piensa. El 

cerebro del alumno le permite pensar mejor cuando las ideas están organizadas. Si el 

alumno revisa su examen se puede dar cuenta del contenido y así su cerebro se activa. 

Con esto se produce la identificación y el reconocimiento de la información, lo que hace 

que el  alumno analice y proceda a pensar en cómo lo va a resolver. Es aquí cuando puede 

diseñar una estrategia de solución  en donde decida por dónde empezar, qué sigue 

después y  cómo lo piensa terminar de contestar. La metacognición por ende se está 

presentando en el momento que el alumno es capaz de pensar en lo que piensa para 

contestar su examen. Entonces se concluye que sí hay relación estrecha entre la 

aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución con la 

metacognición. 

De acuerdo a las preguntas  secundarias de investigación se concluye: 

1.- ¿En qué medida, la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias 

de solución de problemas, mejoran el desempeño académico durante la evaluación en el 

nivel secundaria? En un 100 %  porque las evaluaciones son diseñadas de acuerdo a los 

conocimientos aprendidos y si se le enseñó a los alumnos a analizar y a diseñar 
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estrategias de solución se pueden aplicar en los exámenes. Se puede anexar un espacio 

específico en el examen para el diseño del análisis y de la estrategia de solución e incluso 

se podría dar un valor específico que ayude en la motivación del alumno a realizarlo lo 

mejor posible y así, compensar su esfuerzo. 

 Realmente no implica para el maestro trabajar más ya que con las respuestas que 

se aporten el docente podrá evaluar el trabajo intelectual del alumno y darse cuenta si es 

el adecuado o ya desde ese momento el alumno estará arrojando datos que prueben la 

falta de conocimientos o falta de aplicación correcta de los procesos del pensamiento. 

Para el alumno quizá implique un poco más de trabajo y esfuerzo, pero propicia la 

formación del hábito y la práctica que con el tiempo lo hará más sencillo.  

2.- ¿Cómo facilita la aportación de respuestas asertivas, la aplicación del proceso 

de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas? Lo facilita porque el 

alumno trabaja conscientemente. Cuando se conoce lo que se debe  hacer y qué es lo que 

se quiere lograr se definen los objetivos y se determinan las metas que se quieren 

conseguir, pero lo interesante es pensar en  ¿Cómo lo voy a lograr? Y los caminos a 

seguir se piensan, puede ser de la forma más fácil o con ideas complicadas, lo importante 

es que se generen ideas que lleven al individuo a pensar y a ganar lo que se propone.  

Es en este momento es que se organizan las ideas y se aplica el proceso de análisis 

para observar qué es lo que hay, las características de los aspectos que intervienen para 

lograr los objetivos, las funciones que se deben desempeñar para llegar hasta la meta y 

por último se diseña un plan de trabajo para actuar, en el que se deben organizar en pasos 

las acciones que lleven a obtener la meta deseada con la toma de decisiones. Se debe 

iniciar con el análisis del examen observando las partes que contiene en su totalidad, las 
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características de los ejercicios que se incluyen y las funciones  que se deben realizar en 

cada uno para resolverlos. Después de saber el qué va a hacer debe pensar en el diseño 

del cómo lo va a lograr, o el diseño de su estrategia de solución en el que paso a paso 

escriba  lo que va a hacer para resolver.  

Esta estrategia de solución es completamente personal, no es posible que haya dos 

estrategas iguales ya que es en el momento de diseño con trabajo individual, cuando los 

alumnos la construyen. Pueden ser apoyados los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de preguntas de mediación por parte de su maestro, que les indiquen 

en qué pueden pensar para diseñar su estrategia, pero en una evaluación deberán los 

alumnos diseñarlas por sí mismos para lograr su meta.  

3.- ¿Qué relación hay entre el proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución de problemas con la metacognición y el desarrollo de competencias en alumnos 

con promedios altos, medios y bajos?  El pensar en lo que piensas produce una profunda 

reflexión acerca de lo que haces y dices y su contraparte, lo que no haces y no dices. Los 

alumnos que logran la metacognición son capaces de aprender a aprender  y de organizar 

sus pensamientos para analizar el qué, el cómo y  el para qué. Cuando se aplica 

constantemente el proceso de análisis se diseñan estrategias de solución se desarrollan 

habilidades para lograrlo cada vez más fácilmente  y se acostumbra la mente en realizar 

estos proceso para todo lo que necesite, lo que hace que se formen competencias en los 

alumnos  para aplicarlos constantemente  en todo lo que realizan dentro y fuera de su 

contexto escolar. 

 Los alumnos al ir regulando sus acciones para lograr objetivos se preparan para 

saber qué hacer antes de actuar. Sí se pueden ir mejorando los promedios bajos y medios 



 
 
 
 

119 
 

y convertirse en promedios altos conforme van aprendiendo a utilizar el proceso de 

análisis y el diseño de estrategias de solución. La formación de competencias permite el 

desarrollo de habilidades que el alumno utiliza en su beneficio. 

4. ¿Cuál resultado o conducta se obtiene cuando se aplica el proceso de análisis y 

el diseño de estrategias de solución de problemas antes, durante y al final de una 

evaluación? La aplicación de los procesos de análisis y el diseño de estrategias de 

solución permitirán siempre el pensar antes de actuar y el determinar lo que el alumno 

debe hacer y cómo se debe realizar. Se puede pensar que las conductas mentales que se 

presentan en la aplicación de estas innovaciones en los procesos evaluativos originarán el 

desarrollo de una conducta exploratoria sistemática al diseñar una estrategia paso por 

paso de acuerdo a un orden. La aplicación del análisis y el diseño de estrategias de 

solución producirán una conducta de percepción clara y precisa según lo que se esté 

observando del examen. 

 Al observar un ejercicio y llevar sus características al análisis y el diseño de 

estrategias   logra el desarrollo de habilidades del pensamiento que permitirán que el 

cerebro del alumno organice sus ideas, conocimientos y sentimientos para resolver eficaz 

y eficientemente un examen. 

Las conclusiones surgidas de la investigación de acuerdo al objetivo principal  

son: Establecer si el uso de las estrategias de análisis y de solución de problemas en el 

proceso de evaluación tiene efecto en la consolidación de la metacognición del alumno. 

La conclusión es que si, tiene efecto  directo en el pensar en lo que se piensa pues 

al realizar el análisis de la evaluación, se presenta al mismo tiempo la identificación y el 

reconocimiento de la información con la que cuenta el alumno. Luego al pensar en cómo 
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debe resolver los ejercicios propuestos en el examen, al mismo tiempo está pensando en 

qué es lo que más se sabe, qué se le facilita más o se le va a complicar y cómo va a querer 

resolver su evaluación por lo que debe planear una estrategia de acuerdo con lo que pensó 

acerca de lo que piensa. La aplicación del análisis y el diseño de estrategias de solución 

permiten al alumno el desarrollo de la metacognición. 

 Las conclusiones surgidas de la investigación de acuerdo a los objetivos 

secundarios son:  

1.-Determinar si la aplicación del proceso de análisis y de estrategias de solución 

de problemas mejoran el desempeño académico durante la evaluación en el nivel de 

secundaria.  Se obtuvo como resultado de la investigación  que sí se puede mejorar el 

desempeño académico en una evaluación al realizar un análisis del examen y al diseñar 

una estrategia de solución pues el trabajo metacognitivo que se produce provocará en el 

alumno el desarrollo de competencias que le permitirán un mejoramiento en su 

desempeño escolar.  

2.- Evaluar si la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de 

solución de problemas facilita la aportación de respuestas asertivas. Se indagó que sí es 

factible que se mejoren las respuestas en proceso y en producto si se aplica el proceso de 

análisis y se diseña una estrategia de solución. Los alumnos cuando piensan 

conscientemente sobre el escenario que tienen y en el cómo lo van a resolver antes de 

hacerlo tendrán siempre la oportunidad de rectificar sus ideas y conocimientos las veces 

que sean necesarias para lograr obtener respuestas asertivas. 

3.- Analizar si la relación que hay entre el proceso de análisis y el diseño de 

estrategias de solución de problemas con l a metacognición y el desarrollo de 
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competencias en alumnos con promedios altos, medios y bajos.  Se encontró que la 

aplicación de los constructos anteriores sí desarrolla la metacognición  y competencias en 

los alumnos si se considera el conocimiento previo de los procesos del pensamiento y el 

desarrollo del aprendizaje por error. La aplicación de los procesos de una manera 

sistemática es favorable para el desarrollo de la metacognición y las competencias que se 

adquieran irán superando los promedios que se hayan tenido por mejores promedios.  

4.-Describir el resultado o la conducta que se obtiene cuando se aplica el proceso 

de análisis y el diseño de solución de problemas antes, durante y al finalizar una 

evaluación.  Todo aprendizaje requiere una práctica. Es probable que en un inicio, al 

utilizar el proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución le cueste al alumno 

realizar más esfuerzo y trabajo pero conforme lo utilice con mayor frecuencia, adquirirá 

la práctica necesaria y lo realizará con menos tiempo y esfuerzo. El alumno debe saber 

qué estrategia de solución le beneficia más y cuál le cuesta más trabajo y le aporta menos 

resultados. Los resultados de los exámenes se irán mejorando de acuerdo a la eficacia con 

la que se realice el análisis y la estrategia de solución. Lo importante es que el alumno sea 

competitivo, resolutivo y efectivo en la vida diaria y en su trabajo escolar y proyecte un 

desempeño exitoso en lo que realice. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Bitácora 

 

I.- Descripciones del ambiente 

2.- Mapas del ambiente 

3.- Diagramas, cuadros y esquemas.

4.- Listado de objetos recogidos en el contexto fotos 
o videos. 

5.- Aspectos del desarrollo o curso del estudio

1.- Anotaciones de la observación directa

2 Anotaciones interpretativas (comentarios sobre los 
hechos)  

3.-Anotaciones temáticas (ideas, hipótesis, 
preguntas de inv., especulaciones de la teoría, 
conclusiones preliminares, descubrimientos que 
vayan arrojando las investigaciones 

4.- Anotaciones personales. 

5.- Anotaciones de la reactividad de los 
participantes (cambios inducidos por el investigador 
problemas en el campo y situaciones inesperadas).  
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Apéndice B 

Observación de diagnóstico 

Registro de observaciones  

Investigación sobre la relación entre las estrategias de análisis y de evaluación en el 

proceso de evaluación y su efecto en la consolidación de la metacognición.  

Fecha_______________ 

Hora___________Situación_____________________________________________ 

Participante________________________Lugar______________________________ 

1.- Impresiones del investigador 

Actitudes: 

Habilidades: 

Descripciones: 

Debilidades: 

Fortalezas: 

Uso de estrategias: 

Comportamientos:  

2.-Explicaciones de lo que sucede en el salón de clases  

En forma individual: 

En  el contexto grupal: 

3.- Explicaciones alternativas. (Opinión de otros maestros) 

4.- Otras preguntas que debo hacer según lo observado. 

5.- Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones. 
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Apéndice C 

Observación del alumno2 

 

Investigación sobre la relación entre las estrategias de análisis y de evaluación en 

el proceso de evaluación y su efecto en la consolidación de la metacognición.  

Fecha: 26 de mayo 2011           Situación: Proceso de enseñanza –aprendizaje y 

evaluación del cuarto parcial. 

Participante: Alumno 2              Lugar: Salón 01 del IEZ 

1.- Impresiones del investigador 
Actitudes: Analítica, muy segura de sí misma, positiva. 
Habilidades: Lectura rápida y concentración, muy participativa, analítica e inteligente 
Descripciones: Es  una alumna cumplida, responsable, trabajadora, entusiasta,  
participativa y estudiosa. 
Debilidades: No controla su carácter perfeccionista. 
Fortalezas: Inteligente y trabajadora, alumna autorregulada y estudiosa. 
Uso de estrategias: Analiza siempre y diseña sus estrategias de solución. 
Comportamientos: Participativa en clase al grado de la desesperación si no se le pregunta. 
 
2.-Explicaciones de lo que sucede en el salón de clases  
En forma individual: Trabaja muy bien en clase, termina rápido sus actividades, pregunta 
sus dudas incluso cuestiona a los maestros. 
En  el contexto grupal: organiza, reparte, acomoda al equipo de acuerdo a lo que ella dice 
y piensa y sobresale por su liderazgo. Es muy exigente con su equipo. 
 
3.- Explicaciones alternativas. (Opinión de otros maestros). Es excelente  alumna y muy 
trabajadora. 
 
4.- Otras preguntas que debo hacer según lo observado. 
¿Cómo logra  regular sus conductas? Es muy inteligente, disciplinada y perfeccionista.  
 
5.- Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones. Es una alumna que puede 
dar  mucho esfuerzo y trabajo. Se exige mucho a sí misma y autorregula sus procesos, 
conductas y trabajos. Es una alumna de calificaciones excelentes. 
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Apéndice D 

Observación del alumno 6 

Investigación sobre la relación entre las estrategias de análisis y de evaluación en el 
proceso de evaluación y su efecto en la consolidación de la metacognición.  
Fecha: 28 de mayo 2011           Situación: Proceso de enseñanza –aprendizaje y evaluación del 
cuarto parcial. 
Participante: Alumno 6             Lugar: Salón 01 del IEZ 
1.- Impresiones del investigador 
Actitudes: nervioso, desesperado, inquieto sobretodo en las evaluaciones, perfeccionista y 
competitivo. 
Habilidades: Autorregulado, cumplido y estudioso 
Descripciones: Es inquieto pero muy responsable cauteloso y analítico. 
Debilidades: Le gusta estarse comparando con sus compañeros 
Fortalezas: Muy cumplido, responsable e inteligente. 
Uso de estrategias: Sí utiliza para resolver y trabajar, es autorregulado. 
Comportamientos: Juguetón  sólo en descansos, corajudo, analítico y concentrado. 
 
2.-Explicaciones de lo que sucede en el salón de clases  
En forma individual: .Trabajador, cumplido y algo nervioso, 
En  el contexto grupal: Platicador, integrado al grupo, le gusta organizar al equipo. 
 
3.- Explicaciones alternativas. (Opinión de otros maestros).  
 
4.- Otras preguntas que debo hacer según lo observado. ¿Por qué esa necesidad de estarse 
comparando con otros compañeros? Quizá sea un poco de inseguridad y querer ser siempre el 
mejor. 
 
5.- Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones. Aunque es autorregulado, puede 
dar más si se esfuerza,  es muy cuidadoso con sus tareas y para resolver sus exámenes, es muy 
asertivo. 
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Apéndice E 

Observación del alumno 7 

 

Investigación sobre la relación entre las estrategias de análisis y de evaluación en el 
proceso de evaluación y su efecto en la consolidación de la metacognición.  
Fecha: 30 de mayo 2011                   Situación: Proceso de enseñanza –aprendizaje y evaluación 
del cuarto parcial. 
Participante: Alumno 7             Lugar: Salón 01 del IEZ 
1.- Impresiones del investigador 
Actitudes: De flojera todo el tiempo, desgarbado, irresponsable y sin ningún cuidado en su 
presentación personal. 
Habilidades: sólo para el desorden, no tiene hábitos de trabajo ni de estudio. 
Descripciones: Es muy sucio, cae mal a sus compañeros, no se integra al grupo, es muy 
irresponsable y casi siempre hace todo lo posible en clase para que lo saquen de grupo. 
Debilidades: Falta de cariño, falta de atención materna,  agresividad paterna, falta de amor de su 
familia y compañeros. 
Fortalezas: .Cuando se siente motivado y él lo decide si trabaja en clase y en sus tareas. 
Uso de estrategias: no las utiliza, no resuelve. 
Comportamientos: Muy inquieto, sucio, agresivo con sus compañeros y maestros y a veces hasta 
obsceno. 
 
2.-Explicaciones de lo que sucede en el salón de clases  
En forma individual: Es muy sucio, siempre tiene todos sus útiles tirados y desparramados en el 
suelo, No trabaja en clase, y cuando llega a hacer algo, no lo termina, lo deja incompleto. 
En  el contexto grupal: Es poco adaptable, siempre pelea con sus compañeros o con algunos 
maestros y termina aislándose del equipo y sin trabajar, o se queda en el equipo para todos 
aceptan que él no haga nada. 
 
3.- Explicaciones alternativas. (Opinión de otros maestros).  ¿Se comporta igual en otras clases?  
Sí en todas las clases es igual excepto en la clase de procesos que a veces si trabaja. 
 
4.- Otras preguntas que debo hacer según lo observado.  
 
5.- Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones.  Debe darse cuenta que debe 
cambiar sus actitudes y comportamientos así como su forma de trabajar. Sus calificaciones son 
reprobatorias en casi todas sus materias. 
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Apéndice F 

Observación del alumno 8 

Investigación sobre la relación entre las estrategias de análisis y de evaluación en el 

proceso de evaluación y su efecto en la consolidación de la metacognición.  

Fecha: 31 de mayo 2011           Situación: Proceso de enseñanza –aprendizaje y evaluación del 

cuarto parcial. 

Participante: Alumno 8             Lugar: Salón 01 del IEZ 

1.- Impresiones del investigador 
Actitudes: Activo, Positivo e inquieto. 
Habilidades: Muy juguetón pero también analítico y trabajador. 
Descripciones: Inquieto, platicador trabajador y muy analítico. 
Debilidades: Se pude distraer fácilmente 
Fortalezas: Inteligente y trabajador 
Uso de estrategias: Sí las utiliza para resolver 
Comportamientos: A veces se comporta muy desordenado en clase pero se controla fácilmente. 
En las evaluaciones se pone muy nervioso 
 
2.-Explicaciones de lo que sucede en el salón de clases  
En forma individual: Trabaja en partes, poquito trabaja y poquito platica y así sucesivamente 
hasta terminar. 
En  el contexto grupal: Sabe adaptarse al equipo en el trabajo y en el relajo 
 
3.- Explicaciones alternativas. (Opinión de otros maestros).  Es muy inquieto y hay que motivarlo 
mucho para que trabaje bien. 
 
4.- Otras preguntas que debo hacer según lo observado.  
 
5.- Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones: es un alumno que debe organizar 
su trabajo, sus actitudes y su atención para obtener mejores calificaciones. Es alumno de 
calificaciones medias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
 
 
 
 

133 
 

Apéndice G 
 

Solicitud de permiso a Padres de Familia 

 

Sres. Padres de Familia: 
Por medio de la presente se les comunica que algunos estudiantes de primero de 

secundaria grupo 01 fueron seleccionados para formar parte de un grupo de alumnos que se 
tomará como muestra en una investigación educativa que se realiza para la elaboración de tesis de 
la Maestría en Educación con acentuación en procesos de enseñanza – aprendizaje que cursa la 
maestra Lilliana Faz de los Santos. Se pretende indagar sobre la relación que existe entre la 
aplicación de estrategias de análisis y evaluación en los procesos de evaluación y su efecto en la 
consolidación de la metacognición. Los objetivos que se persiguen son: 
1.- Determinar si la aplicación del proceso de análisis y de solución de problemas mejoran el 
desempeño académico durante la evaluación en el nivel secundaria. 
2.- Evaluar si la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de 
problemas facilita la aportación de respuestas asertivas.  
3.- Analizar la relación que hay entre el proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución 
de problemas con la metacognición y el desarrollo de competencias en alumnos con promedios 
diferentes. 

Por lo que se solicita su apoyo para que asista a una entrevista con la Profra. Lilliana Faz 
de los Santos el día ______________________ a las 2:30 p.m. en las instalaciones del Instituto 
Educativo de Zacatecas. Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.                                                       

 

    Profra. Lilliana Faz de los Santos                
Maestra Investigadora 
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Apéndice H 
 

Carta de Información al alumno para la entrevista 
 

 
 Investigación sobre la relación que existe entre las estrategias de análisis y de evaluación 

en los procesos de evaluación y sus efectos en la consolidación de la metacognición del alumno.  
Investigador: Profra. Lilliana Faz de los Santos 

Propósitos: 
1.- Determinar si la aplicación del proceso de análisis y de solución de problemas mejoran el 

desempeño académico durante la evaluación en el nivel secundaria. 
2.- Evaluar si la aplicación del proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución de 

problemas facilita la aportación de respuestas asertivas.  
3.- Analizar la relación que hay entre el proceso de análisis y el diseño de estrategias de solución 

de problemas con la metacognición y el desarrollo de competencias en alumnos con 
diferentes promedios. 

Procedimiento: Entrevistas a los alumnos.  
Riesgos: Ninguno (si el entrevistado se siente tenso o preocupado puede desistir de hacerla). 
Beneficios: Dar a conocer sus inquietudes y sus expectativas acerca de la utilización del proceso 

de análisis y el diseño de estrategias de solución de problemas en las evaluaciones para 
adquirir la metacognición y el desarrollo de competencias. 

Compromiso sobre confidencialidad: Será respetado el anonimato de su identidad al participar 
con sólo el número de alumno entrevistado (alumno 1, alumno 2, etc.).  

Libertad para retirarse: El participante puede desistir de participar en el momento que lo desee, 
sin causar con esto ninguna consecuencia que afecte su persona. 
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Apéndice I 
 

Formato de Entrevista 

 

Fecha______31 de mayo_2011_     Hora_____2.30_____________ 
Lugar (ciudad y sitio específico) ______IEZ____________ 
Nombre del entrevistado     Alumno X_________________________ 
Grado _ 1ro  Grupo  02   Edad___   13 años_  _Ocupación_  estudiante__ 

Evaluación 
1-¿Cómo desarrollarías una estrategia para resolver un examen en el que debes demostrar lo que 
sabes? 
2-¿Qué relación encuentras entre los conocimientos que tienes y la forma como te sientes antes, 
durante y al finalizar evaluaciones que se te aplican?  
3-¿Cómo afecta en tu desempeño escolar la aplicación de diferentes exámenes en el año, como al 
inicio del curso, cada bimestre, los exámenes rápidos y a través de trabajos o proyectos? 
 4-¿Qué relación encuentras entre la aplicación de las estrategias en una evaluación y la obtención 
de respuestas correctas?  
5-¿Qué significa para ti hacer una autoevaluación o una evaluación a tu equipo de trabajo? 
6-¿Qué propondrías a tu maestro para evaluar tu aprendizaje continuo y bimestral? 
Procesos del pensamiento 
1-¿Qué aprendizaje se puede obtener de los errores?
2-¿Cómo eliges lo que te interesa aprender durante el bimestre? 
3-¿Qué reflexionas al resolver una evaluación? 
4-¿Cuáles procesos del pensamiento utilizas en una evaluación? 
5-¿Qué relación encuentras entre tus conocimientos y los procesos del pensamiento que utilizas en 
las evaluaciones?  
Metacognición 
1-¿De qué manera podrías mejorar tu desempeño en la escuela? 
2.- ¿Qué utilidad encuentras a los mapas conceptuales para prepararte en tus evaluaciones? 
3-¿Qué utilidad encuentras a los mapas conceptuales en una evaluación?  
4-¿Cómo puedes controlar tus conocimientos, tus pensamientos y tus emociones en una 
evaluación?  . 
5-¿Para qué sirve una evaluación? 
6-¿Cómo decides qué hacer en una evaluación para responder correctamente? 
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Apéndice J 

Cuestionario de Grupo de Enfoque 
 

 
1.- ¿Qué tipo de exámenes les gustan más? 

2.- ¿Por qué no logran siempre obtener buenos resultados? 

3.- ¿Qué sentimientos les generan las evaluaciones? 

4.- ¿Cuál estrategia utilizas para verificar tu aprendizaje? 

5.- ¿Qué beneficios les proporcionaría el utilizar las estrategias de análisis y de evaluación en los 

procesos de evaluación? 

6.- ¿Qué ventajas les proporciona el uso de estrategias de análisis y de solución de problemas en 

su vida diaria? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


