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     Introducción 

Como consecuencia de la evolución constante de la sociedad actual en términos 

educativos, es necesario reflexionar sobre algunas prácticas educativas que vayan más acordes a 

las necesidades del contexto y de los requerimientos sociales, con la intención de buscar y 

generar acciones en las cuales los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento más autónomo 

en relación con su formación académica y social. De esta manera, a través del presente proyecto 

se busca no sólo fomentar un pensamiento crítico, sino también el desarrollo de competencias de 

autorregulación desde y para su realidad, brindando así un aprendizaje significativo y 

desarrollando habilidades de utilidad para hacer frente a las adversidades de la vida y enfocarse 

en la consecución de sus metas y objetivos. 

En este orden de ideas, esta propuesta se centra en identificar los enfoques  tradicionales y 

los que se basan  en metodologías actuales, insistiendo en la necesidad la creación de estrategias 

que permitan hacer más significativo el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo una de ellas las 

didácticas del arte, pues abren un gran abanico de posibilidades desde diferentes enfoques y 

estrategias, llevando el aprendizaje  a la creación,  innovación, haciendo que sea más cercano, 

ameno, motivante y más significativo. 

Por tanto, las iniciativas y estrategias han sido puestas en práctica en distintos contextos 

educativos, con el objetivo de analizar cómo las didácticas de las artes fomentan habilidades de 

pensamiento crítico llevando a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, mediante el 

registro de procesos y herramientas metodológicas establecidas, planeadas a partir de secuencias 

o unidades didácticas que generen acciones para despertar la motivación de los estudiantes por el 

aprendizaje. 
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1. Marco general de la investigación 

1.1 Contextos de la investigación   

El proyecto se desarrolla en diferentes Instituciones Educativas oficiales del país, donde la 

diversidad de culturas y costumbres es la constante, pues como bien se sabe, Colombia es un país 

multicultural, lleno de color y alegría a pesar de las carencias en recursos y la brecha de 

desigualdad que se ha marcado a través de la historia del país no solo entre el sector público y 

privado, sino también entre lo urbano y lo rural. El proyecto se ejecutó en los municipios de 

Santa Bárbara, Manizales, Medellín, Ibagué y Susa.  

 A pesar de la diversidad anteriormente mencionada, se ha observado que aún en 

Colombia la educación se encuentra sumergida en modelos educativos tradicionales como el 

conductista, ya que se enseña y califica a todos los estudiantes de la misma manera sin tener en 

cuenta sus motivaciones, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Se olvida con facilidad que 

en el aula es posible encontrar heterogeneidad en la forma como se asimilan y comprenden las 

temáticas orientadas y que cada uno de los estudiantes vive en realidades familiares y económicas 

diversas, lo que se convierte en un desafío mayor para el docente. Todavía en algunas aulas se 

perpetúa el modelo de enseñanza tradicional, de manera que, a los estudiantes se les ofrecen 

básicamente actividades de tipo conductual que favorecen la memoria y repetición, negando al 

estudiante la oportunidad de indagar y descubrir. Es en este aspecto donde la presente 

investigación intenta aportar a una transformación que es necesaria, buscando contribuir en la 

construcción del camino hacia una educación de corte autónomo y reflexivo, dando la 

oportunidad al estudiante de ubicarse en el centro del escenario educativo, al emplear la 

indagación y creatividad como principales herramientas para construir su propio conocimiento.  

También, vale la pena señalar que existen ciertas falencias generadas en el proceso de 

adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes, debido a factores de interés o 
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motivación para desarrollar y activar competencias de aprendizaje; en este caso, es necesario 

integrar las rutas de mejoramiento desde la autogestión o activar competencias y habilidades 

propias conducentes al autoaprendizaje con las orientaciones pertinentes y el seguimiento a los 

procesos. Parte de la labor como docente es ofrecer a los estudiantes un ambiente donde se 

promueva un aprendizaje activo, participativo, que esté conectado a metodologías que puedan 

otorgarles la capacidad de autorregularse, razón por la cual es pertinente identificar si estas 

características se tienen o no en cuenta en los modelos de enseñanza, pues es de suma 

importancia que el docente cuente con dichas habilidades para poder abrir caminos hacia una 

educación de calidad. 

El contexto colombiano a nivel educativo, a pesar de las actualizaciones y la mejora en 

cobertura, sigue siendo crítico en cuanto a eficacia y calidad, debido a los retos que en cada 

departamento enfrentan las instituciones educativas públicas y privadas con respecto a la 

desigualdad en aspectos como: acceso a medios, condiciones físicas de los colegios, condiciones 

económicas y sociales de las familias, así como la corrupción que deja sin los presupuestos 

suficientes a la educación para formar docentes, mejorar la infraestructura, dotar las aulas con 

materiales variados y mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. En este sentido el 

panorama es amplio y las tareas que no se han cumplido aún, mayores. 

El informe enviado a la OECD (2016) evaluó la educación como un sistema integrado 

desde la atención y la educación de la primera infancia hasta la educación superior, teniendo en 

cuenta los cinco principios clave de sistemas educativos eficaces, los cuales son:  equidad de 

oportunidades educativas, énfasis claro en la mejora de los resultados del aprendizaje, énfasis 

claro en la mejora de los resultados del aprendizaje, capacidad de recopilar y utilizar datos para 

documentar las políticas educativas, participación activa de todas las partes vinculadas e 
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interesadas tanto en el diseño como en la implementación de dichas políticas y un uso efectivo de 

los recursos financieros otorgados con el fin de orientar las reformas a la educación. 

 De ahí la importancia de la puesta en marcha de proyectos que promuevan el aprendizaje 

autorregulado, pues en los desafíos que propone la sociedad actual se hace necesario que las 

nuevas generaciones tengan un nivel de desarrollo de pensamiento crítico más avanzado, que 

sean personas propositivas, proactivas, líderes, innovadoras, creativas y autónomas; es necesario 

también que los jóvenes estén en capacidad de transformar la sociedad de manera positiva, siendo 

generadores de oportunidades de mejora en diferentes campos y sectores, que tengan 

competencias intrapersonales, interpersonales, intelectuales y axiológicas, permitiendo que se 

puedan desempeñar con eficiencia en el ámbito laboral y productivo, siendo empáticos, 

colaboradores y con habilidades para  trabajar en equipo y alcanzar metas comunes.  

Lo anterior se podrá hacer realidad si desde la escuela se le da cabida al Aprendizaje 

Autorregulado, si se abandona un poco el esquema cuadriculado en el que se vive por costumbre, 

facilismo o tradición y que tiene “presos” y oprimidos a los estudiantes. Según Eisner (2004), el 

trabajo en arte no se centra solo en la manera de crear productos artísticos, sino que también es 

una forma de incentivar experiencias expandiendo la conciencia, buscando significados, 

formando actitudes, conectando con los demás y compartiendo cultura,  lo que da más certezas 

sobre las bondades y beneficios que es posible obtener si se incorpora en las aulas las didácticas 

del arte en pro del alcance de aprendizajes significativos y perdurables en nuestros estudiantes.  

1.2 Antecedentes de investigación  

En Colombia ya se han realizado diversas investigaciones acerca del aprendizaje 

autorregulado, pues docentes de diferentes lugares y contextos han ido profundizando y 

aprendiendo al respecto, ya que es evidente las grandes bondades de dicha estrategia para 

potenciar el desarrollo de competencias en los estudiantes, lo cual sustenta el propósito de la 
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presente investigación, el cual es determinar cómo desde el arte podemos fomentar habilidades de 

pensamiento crítico como autorregulación del aprendizaje en las Instituciones Educativas de 

Colombia. 

 Precisamente encontramos a Grace Andrea Niño Delgado (2018), en su trabajo de grado 

titulado “Autorregulación del aprendizaje: Un proceso que nace al interior del aula”;  ella empleó 

un enfoque cualitativo descriptivo para entender e interpretar los procesos de autorregulación en 

un aula de clase, evitando intervenir como regularmente lo hacía, llegando a la conclusión de que 

el aprendizaje autorregulado es muy motivante y amigable para los estudiantes, pues además de 

permitirles aprender más y mejor, se generó mucha confianza en los estudiantes, fortaleciendo la 

autonomía, el autocontrol y la observación,  pero que el docente juega un papel fundamental al 

dinamizar y generar posibilidades reales de aprendizaje significativo y vivencial. Niño (2018) 

concluye, que lo efectivo en la aplicación de estrategias de autorregulación, radica en que todos 

los que están involucrados (niños, padres de familia y docentes), replanteen la concepción que 

tienen de que el adecuado resultado académico está ligado a la calificación obtenida, dejando de 

lado los procesos que lleva cada estudiante. 

Otro antecedente Nacional que sin duda alguna será de gran insumo para el presente 

Proyecto de Investigación fue la realizada por Juan Manuel Álvarez Camacho (2018)en su trabajo 

de grado titulado “La Autorregulación en el Aprendizaje del Estudiante durante el proceso 

artístico de la creación consciente”, podemos decir que a través de la pedagogía teatral sus 

estudiantes lograron comprender las diferencias existentes entre el pensamiento propio del artista 

y el del personaje resultante de su creatividad e imaginación. Además de alcanzar en los 

estudiantes el desarrollo de dicho pensamiento, logró mejorar en ellos su expresión corporal, 

seguridad, autocontrol, creatividad y responsabilidad. Esto sin duda alguna nos confirma que 

incorporar el arte como estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico a través del 
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aprendizaje autorregulado es una gran opción para alcanzar aprendizajes verdaderamente 

significativos en nuestros estudiantes.  

Se tiene otro precedente nacional, el de Liliana Sánchez Henao (2017), quien obtuvo su 

maestría en educación ambiental con el trabajo de grado titulado “Desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en educación ambiental para estudiantes de quinto grado de educación 

primaria a través del aprendizaje basado en juegos”. En este se utilizó un estudio correlacional 

cuasiexperimental para obtener datos cuantitativos para evaluar el impacto de los juegos en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico (análisis, argumentación, resolución de 

problemas y toma de decisiones) en 26 estudiantes de pregrado. La intervención de juegos puede 

mejorar significativamente las habilidades de pensamiento crítico, de las cuales el razonamiento, 

la resolución de problemas y la argumentación de procesos son habilidades claramente 

desarrolladas, así como potencia el trabajo cooperativo, la autonomía y la participación como 

forma de resolución de problemas generados por los juegos, por lo que la autora afirma que 

integrar los juegos en el aprendizaje se convierte en una estrategia fundamental que desarrolla 

múltiples habilidades del pensamiento crítico, diciendo además que  es tarea de las escuelas 

propender por una formación que desarrolle el pensamiento, para que logren impactar en su 

contexto. Los profesores deben utilizar herramientas más divertidas para permitir a los 

estudiantes deshacerse del concepto tradicional y lograr aprender jugando.  

En la misma línea fue posible rastrear un antecedente internacional importante para la 

presente investigación y es el trabajo propuesto por Nicanor Calderón Lazo (2019), titulado 

“Aplicación de un programa de desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en el 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes del quinto grado de secundaria en la Institución 

Educativa Politécnico Perú-Birf “Santo Domingo de Guzmán”–Sicaya-Huancayo” (tesis 

doctoral), una investigación con enfoque cualitativo, que se desarrolló con 50 jóvenes peruanos 
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entre 16 y 17 años de edad, divididos en un dos subgrupos, uno experimental y otro de control. A 

dichos estudiantes se les aplicó un instrumento de evaluación inicial a modo de diagnóstico con 

relación a las habilidades de autorregulación, posteriormente se aplicó la propuesta de desarrollo 

del pensamiento crítico con una duración de 20 sesiones enfocadas a fortalecer el pensamiento 

crítico y finalmente se aplica una prueba de salida para determinar el avance y hacer el contraste 

entre ambos subgrupos. Los resultados de la investigación arrojaron que los estudiantes tienen 

bajo control y planificación de su aprendizaje, por lo que, al implementar el programa de 

fortalecimiento del pensamiento crítico, era posible lograr una incidencia en el desarrollo de 

estrategias cognitivas de aprendizaje, así como en la planificación y control de este, aspectos 

fundamentales en el proceso de autorregulación.  

También encontramos interesante un antecedente internacional elaborado por Juan M. 

Trujillo y Juan A. López (2015) titulado: “Autorregulación del Aprendizaje en Entornos 

Personales de Aprendizaje en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada, 

España Eduardo Chaves”, el cual incorpora las herramientas digitales como estrategia para 

despertar la motivación y autonomía en los estudiantes, arrojando resultados muy favorables, 

pues además de hacer más atractivas sus clases, lograron desarrollar pensamiento crítico en ellos 

a tal punto que valoraban las estrategias didácticas y el papel de los profesores,  calificándolo 

como determinante para las acciones autorregulatorias del aprendizaje. Alcanzaron también 

logros significativos en el uso de herramientas digitales, en el cumplimiento de tareas y en la 

gestión de la información. Sin embargo, hay aspectos que deben reforzarse, como la optimización 

del tiempo, la realización de investigación complementaria y la profundización sobre los temas 

de la asignatura.  

 El arte y las herramientas tecnológicas pueden y deben caminar de la mano, no podemos 

olvidarnos que nuestros estudiantes pertenecen a la era digital y que en nuestras estrategias 
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didácticas debemos articular estas herramientas y sacar el mayor provecho de ellas, sobre todo 

cuando reconocemos el impacto que tienen éstas en la motivación y autonomía de nuestros 

estudiantes. Para Valle Pinedo, Y. (2020).   En su investigación “El apoyo a la autonomía como 

estilo motivacional de enseñanza en primaria”, expresa que “sin autonomía, no hay motivación. 

Sin motivación por aprender, no hay aprendizaje. Entonces, la tarea del docente es facilitar al 

estudiante estos espacios de autonomía” (p.25). Lo que nos lleva a repensar nuestro actuar como 

docentes, si realmente estamos siendo motivadores para nuestros estudiantes, en ocasiones solo 

nos preocupamos por ser facilitadores del aprendizaje, por ceñirnos a un plan de estudios.  

Emprendemos una carrera contra el tiempo para alcanzar a orientar todos los contenidos 

establecidos para cada grado, y nos olvidamos de que la finalidad de la educación es ofrecer 

educación de calidad, desarrollando competencias y educando para la vida, la motivación 

conduce sin duda alguna a la autonomía y la autonomía es uno de los objetivos fundamentales en 

el Aprendizaje Autorregulado. Valle Pinedo, Y. (2020) expresa también que “A partir de las 

investigaciones revisadas, es evidente que el estudiante aprende mejor cuando es agente de su 

propio aprendizaje, cuando toma decisiones e interactúa con la acción didáctica” (p. 25). Es 

momento de dar al estudiante autonomía, pues hemos sido nosotros los docentes quienes la 

castramos en nuestros estudiantes, ahora debemos permitirles tomar decisiones, que aprendan del 

error, de la experimentación, de la indagación, del socializar e interactuar teniendo un 

pensamiento crítico. 

1.3 Descripción y formulación del problema 

Una de las situaciones más comunes en Colombia que afecta la adquisición de 

conocimientos verdaderamente significativos en los estudiantes es el gran número de niños y 

niñas por aula, el hacinamiento ocasiona que el docente difícilmente pueda atender y ofrecer 

educación de calidad a grupos con más de 45 estudiantes, sobre todo si estos no son los 
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suficientemente autónomos en su proceso de formación y si no son conscientes de sus fortalezas 

y debilidades. Con tales falencias, sumado al escaso acompañamiento escolar por parte de las 

familias, se hace cada vez más difícil el alcance de las metas o logros propuestos desde las 

diferentes áreas del conocimiento. Además, los estilos y ritmos de aprendizaje son muy diversos 

y en ocasiones los docentes pretenden que todos aprendan de la misma manera y en los mismos 

tiempos y aunque se genere confianza por parte de este y se promueva la participación y el 

trabajo colaborativo, hay estudiantes que no logran los objetivos trazados.  

Considerando lo expuesto anteriormente, la institución educativa desempeña una función 

de gran relevancia en el fomento de la autorregulación, la cual debería ser objeto de evaluación y 

fortalecimiento en el contexto educativo, si se intenta contribuir al desarrollo de aprendices 

activos, autónomos y comprometidos con su aprendizaje, tal y como lo requiere la sociedad 

actual, pues como lo menciona Dent y Koenka (2016), es posible considerar la  autorregulación 

del aprendizaje como la capacidad de los estudiantes para regular su propio aprendizaje, se 

considera una variable influyente que afecta el rendimiento en diversos niveles del sistema 

educativo. Es así como todos pueden  ejercitar sus propias capacidades para obtener un 

aprendizaje más efectivo, ya que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje se caracterizan 

por que desarrollan mejores habilidades en su proceso formativo, mejorando su visión hacia las 

metas propuestas por el docente y por ellos mismos, logrando que se puedan desempeñar de 

manera más eficiente, conociendo sus habilidades, potenciándolas y usándolas en forma crítica, 

autónoma e independiente, según sea la necesidad que le plantea la situación y el contexto en el 

que se desenvuelve .  

En este sentido el contexto se considera también como un insumo fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje porque es la materia prima con la que llega el estudiante al 

aula, en él están involucrados sus intereses y sus experiencias, además  el objetivo final del acto 

https://www.redalyc.org/journal/4436/443670378002/html/#B10
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educativo sería lograr un impacto en pro de la transformación de la realidad personal, 

institucional, familiar y social y por consiguiente se convertiría en un elemento que genera 

motivación hacia la participación activa y hacia la construcción personal de saberes, puntos clave 

de la autorregulación, pues guarda estrecha relación con el compromiso que tiene el estudiante 

con su propio aprendizaje.  

El proceso de autorregulación exige conocimiento, investigación y articulación de saberes 

y experiencias, así como motivación y disposición para la enseñanza y el aprendizaje. Aquí lo 

vivencial ocupa un puesto relevante para que se generen oportunidades de aprender, de trabajar 

colaborativamente y de apoyarse en el otro, lo cual sería posible potenciar por medio del arte y 

sus diferentes manifestaciones, aprovechando la sensibilidad de los estudiantes y las facilidades 

de creación y expresión que este puede brindar, así mismo como un recurso didáctico para el 

fortalecimiento de diferentes habilidades de pensamiento como lo es observar, comparar, 

clasificar, analizar y describir la información que se recibe a través de los sentidos y de las 

interacciones mismas, tal y como como lo afirma Pérez, Valenzuela, Diaz, González y Núñez 

(2013), en el proceso de aprendizaje autodirigido, los alumnos desempeñan un papel activo en la 

búsqueda de sus objetivos de aprendizaje. Establecen sus propios objetivos y trabajan de manera 

diligente para lograrlos. Además, mantienen un constante monitoreo y ajuste de sus acciones y 

pensamientos en un proceso de dirección interna constante. 

En línea con lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación, la cual guiará el 

proceso investigativo: 

¿Cómo las didácticas de las artes fomentan habilidades del pensamiento crítico aportando 

a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes siendo parte fundamental para el proceso 

de metacognición? 



17 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Analizar cómo las didácticas de las artes fomentan habilidades del pensamiento crítico 

llevando a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. 

1.4.2 Específicos 

1. Identificar dentro de las artes, aquellas características y mecanismos contemporáneos que 

permiten la reflexión y producción por parte de los estudiantes y que aportan al 

fortalecimiento del proceso de autorregulación. 

2. Reconocer cómo las didácticas del arte despiertan el interés, motivación, deseos de 

superación, espíritu de investigación y autonomía en los estudiantes contribuyendo al 

mejoramiento del desempeño académico. 

3. Establecer la relación existente entre autorregulación del aprendizaje y las habilidades del 

pensamiento crítico. 

4. Determinar cómo las didácticas del arte potencian las habilidades del pensamiento crítico 

desde un aprendizaje autorregulado en los estudiantes. 

1.5 Justificación del estudio 

La autorregulación del aprendizaje se ha convertido en un verdadero reto para los 

docentes en sus prácticas pedagógicas, pues es una cualidad importante que le puede dar al 

estudiante empoderamiento y autonomía educativa, lo cual le servirá a lo largo de su vida y le 

permitirá crear sus propias estrategias de aprendizaje, realizando cambios significativos en su 

forma de pensar, planear, organizar, sentir y actuar, para que, de esta manera, cumplan cualquier 

propósito. 

Partiendo de lo anterior, el sistema educativo actual invita a docentes y estudiantes a 

incursionar en el mundo del aprendizaje autorregulado, pues cada vez se hace más necesario 
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brindarle al educando las herramientas necesarias para afrontar los retos que la sociedad le 

impone, partiendo del conocimiento de sí mismos, de sus fortalezas, debilidades y emociones, 

para así tener un mejor control y organización de su propio proceso formativo, lo cual le permite 

alcanzar un mejor desempeño en lo escolar, familiar, social y cultural. En este sentido los 

docentes cumplen un rol de vital importancia, pues son orientadores para que los estudiantes 

desarrollen procesos como la autogestión y la autonomía, con estrategias como la realización de 

actividades con control de tiempo y la autoevaluación que debe ser vista como un proceso de 

reflexión. 

En palabras de Zimmerman y Moylan (20099, los estudiantes autorregulados son 

conscientes de su ritmo y estilo de aprendizaje, que a través de su individualidad reflexionan 

sobre su realidad y están en constante resignificación del conocimiento y la vida. Es así como se 

pueden propiciar en los alumnos procesos de autorregulación en la medida que se apueste al 

autoconocimiento, que se propongan actividades que estén ligadas a su interés y necesidades, 

donde puedan vislumbrar la relación teoría y práctica, lo cual también ayudará a mantener la 

motivación en la tarea, que aprendan a gestionar de forma adecuada sus emociones y que 

identifiquen la importancia de trazarse metas y objetivos a nivel macro y micro, lo cual les dará 

un fin y un rumbo a sus acciones. 

En línea con lo anterior es posible decir que los estudiantes de hoy son sujetos activos, 

dinámicos, sensibles, que disfrutan del aprender haciendo y de la creación a partir de la 

exploración con su cuerpo y diferentes elementos que les provee el medio; por esto la posibilidad 

de incorporar el arte en el proceso de formación de los estudiantes, puede convertirse en un 

medio para captar el interés y motivación en ellos y mucho más en los niños, niñas  y  jóvenes de 

la actualidad, quienes, dados sus estilos de aprendizaje, se sienten atraídos por lo visual, auditivo 

y kinestésico.  Estos estilos de aprendizaje necesariamente están inmersos en las artes y pueden 
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despertar de manera más rápida y acertada el pensamiento crítico como medio de autorregulación 

de su aprendizaje. 

 Es importante entonces permitirles moverse, explorar, interactuar, crear, innovar, 

investigar y descubrir por sí mismos el aprendizaje y es ahí donde cobran valor las diferentes 

expresiones artísticas, las cuales sirven de mediadoras entre los conocimientos previos y aquellos 

que se desean alcanzar, así como en las diferentes competencias que se buscan desarrollar en el 

estudiante en las diferentes dimensiones del ser humano, haciendo énfasis en el pensamiento 

crítico, el cual es fundamental en la toma de decisiones, la proactividad, la creatividad y la 

resolución de problemas.  

Con la aplicación del presente proyecto de investigación  sería posible entonces 

determinar de qué manera el arte en sus diferentes técnicas y con la transversalidad que este 

permite, favorece la construcción y el fortalecimiento de las habilidades de autorregulación en 

estudiantes de diferentes edades y contextos, dando así posibilidades de acción a los docentes en 

cuanto a estrategias eficaces para implementar en el aula, fortaleciendo el trabajo pedagógico, a 

la vez que se da respuesta a algunas de las problemáticas  educativas como son el desinterés por 

parte de los estudiantes hacia el aprendizaje, la desmotivación y apatía; la deserción escolar, el 

bajo rendimiento académico, entre otros aspectos que hacen cada vez más necesario aportar al 

fortalecimiento de dicho proceso así como del pensamiento crítico. De esta manera entonces, se 

estaría aportando a la construcción del conocimiento y al avance en las prácticas educativas, 

logrando evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y a las particularidades de cada sujeto 

que hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La presente investigación entonces se hace relevante para las poblaciones de estudio, pues 

está encaminada a generar autorregulación en los estudiantes a través de la implementación de 



20 

 

experiencias significativas, aplicando el arte para el fortalecimiento de habilidades del 

pensamiento crítico, llevando a la autorregulación de su aprendizaje. 

1.6. Delimitación y limitaciones 

Teniendo en cuenta el proyecto por nodos que facilitó la investigación en subgrupos y a 

partir de la investigación que realizaron, es posible encontrar trabajos en diferentes contextos 

tanto en la zona rural como urbana donde exponen un sin número delimitaciones y limitaciones 

que afectó positiva o negativamente el desarrollo de la propuesta; estas están relacionadas con el 

ámbito social, el desenvolvimiento humano y las competencias de los profesionales en este caso 

los maestros, dificultades de infraestructura y de relación familia y escuela, entre otros.  

En el caso del grupo número uno donde la investigación se realizó en el Instituto Técnico 

Agrícola Rafael Ortiz González, ITAROG sede 06 La Ceba, el cual es de carácter oficial y se 

encuentra ubicado en zona rural. Allí se realizó un trabajó con estudiantes de séptimo grado, pero 

una limitante fue el tiempo en la ejecución de los procesos por causas que se dan en el 

desempeño de las clases, reuniones y otras razones externas que impiden realizar procesos del 

currículo estudiantil y propios del proyecto tales como paros y festividades. 

Por su parte el grupo número dos que realizó la investigación en La Escuela Normal 

Superior de Caldas y que trabajó con estudiantes de quinto de primaria, es posible encontrar 

como limitante la escasez en los materiales educativos didácticos y laboratorios, al igual que el 

nivel bajo de escolaridad de algunos padres que afecta el acompañamiento recibido en casa, 

aunque se ha evidenciado un avance al respecto en los últimos años y finalmente la composición 

familiar que al igual que el punto anterior afecta el acompañamiento a los estudiantes. 

El tercer grupo en la Institución Educativa Técnica Bicentenario fe y alegría en Ibagué, Tolima, 

se enfrenta a ciertas limitaciones. Una de ellas es el tamaño variable de su grupo de estudiantes, 

que fluctúa entre 30 y 39 personas. Esto puede tener un impacto significativo en la población bajo 
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estudio, ya que las faltas o ausencias podrían disminuir la eficacia de la implementación de la 

secuencia didáctica y dificultar la entrega de una educación de alta calidad. Además, se observa 

una falta de confianza en la investigación por parte de la institución educativa, así como dudas 

sobre la cantidad de tiempo dedicado a ella. Esto se relaciona con las preocupaciones sobre la 

conclusión exitosa de los temas planificados para cada grado, lo que limitaría el espacio para la 

investigación en estos procesos. 

Por otra parte, encontramos el grupo número cuatro se realiza con estudiantes de séptimo 

de básica secundaria de la Institución Educativa Departamental Tisquesusa modalidad técnica 

agropecuaria que se encuentra en el municipio de Susa, Cundinamarca, que además atiende una 

población rural. Hace referencia a las realidades heterogéneas propias de dicho contexto, que 

pueden presentar las familias de los estudiantes sujetos de la muestra y que pueden ser una 

limitante para alcanzar las metas. Es posible contemplar algunas variables: los tiempos y espacios 

con los que es indispensable contar, así como la dificultad para acceder a la población muestra; 

insuficiencia en los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a cabo los objetivos; 

implementación inadecuada de los instrumentos necesarios para recoger la información que 

sustenta la investigación. Otra limitante, está relacionada con la postura académica de la 

institución educativa, plasmada en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), orientada de tal 

manera que no permita desarrollar los objetivos del proyecto en cuestión, así como la manera en 

la que los docentes de la institución asumen el deber ser de la “cotidianidad en la institución 

educativa”. Todo esto es posible que afecte el desarrollo del proyecto al encontrar resistencia en 

la población muestra, debido a la pedagogía y la didáctica que se ha implementado desde siempre 

con los estudiantes, se da el cierre de la novedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Y de cierre se encuentra el equipo número cinco, que aplicó la propuesta en la institución 

urbana denominada Instituto Jorge Robledo ubicado en la ciudad de Medellín. El proyecto está 
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dirigido a estudiantes de séptimo grado, sus edades se encuentran entre 10 a 15 años,  La mayoría 

de las familias tienen un alto nivel de escolaridad, donde su nivel mínimo de estudio es el 

bachillerato y  la gran mayoría  tienen estudios de posgrados, se preocupan  por que sus hijos 

tengan un buen acompañamiento académico, pues si ellos no pueden estar pendientes, contratan 

profesores tutores para apoyarlos en la casa o se procura que los estudiantes asistan a los espacios 

de refuerzo que da el colegio. Entre las limitaciones podemos encontrar el tiempo de ejecución 

del proyecto, debido a las actividades culturales que se realizan en la institución y que impiden el 

desarrollo de las clases.  
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2. Marcos de referencia de la investigación 

2.1. Marco conceptual 

En el presente proyecto de investigación se abordan varios constructos que son la guía de 

todo el proceso investigativo, por lo que definirlos se hace fundamental para no perder el 

horizonte plasmado en el planteamiento del problema y los objetivos establecidos. Estos 

constructos se convierten en el sustento teórico y conceptual que dan soporte a la investigación en 

sus diferentes momentos: al inicio para lograr establecer la problematización y definir así el 

problema, estableciendo también los propósitos; en el desarrollo para dar firmeza y respaldo a 

toda la aplicación de la propuesta y en el momento de cierre para contrastar los resultados 

obtenidos con las teorías existentes, generando así puntos de encuentro, de desacuerdo y de 

debate, que enriquecerán los hallazgos obtenidos durante el proceso. 

2.1.1. Autorregulación del aprendizaje 

  Zimmerman y Martínez-pons (1988), definen la autorregulación como la forma en que el 

sujeto ejerce control sobre sus acciones, sus pensamientos y las emociones que surgen en este 

proceso, logrando mantenerse motivados y enfocados en conseguir una meta, implementando 

estrategias que les permitan planificar, organizar, auto instruirse y autoevaluar sus procesos de 

aprendizaje, facilitando así canalizar sus esfuerzos y mantenerse enfocado en la consecución de 

los objetivos establecidos. Otros autores, como Lanz (2006), hablan de la autorregulación como 

una forma de controlar la acción, integrando el conocimiento metacognitivo con la regulación de 

la cognición y la motivación; de igual manera Schunk (2015), el cual afirma que este término 

engloba el proceso de lograr controlar las propias conductas con ayuda del control de estímulos y 

reforzamientos. 
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2.1.2. Metacognición 

  Se puede entender como el estar consciente de lo que sabemos, pensamos o hacemos, 

además de ser cada acto de esa consciencia intencional y reflexiva sobre un tema (Florez 2015). 

Otra definición al respecto es la propuesta por Schunk (2015), cuando manifiesta que esta 

metacognición se entiende como ese control deliberado y consciente de todas las habilidades 

mentales, que busca garantizar que se realicen con éxito las tareas. 

2.1.3. Motivación 

  Schunk (2015) la define como un proceso mediante el cual el sujeto logra incitar y 

mantener ciertas actividades antes, durante y después de una tarea, todo encaminado a alcanzar 

los objetivos propuestos; relacionándose la motivación con la meta, los valores, la percepción y 

las emociones, lo cual la hacen cambiante a lo largo del proceso, estando determinada por 

condiciones a nivel intrínseco y extrínseco. Por su parte Palmero (2005), habla de la motivación 

como algunos instintos, tendencias e impulsos que aportan la energía para realizar una actividad 

que conduce a una meta. 

2.1.4. Aprendizaje significativo 

 Se define como la forma en que el alumno relaciona su aprendizaje con lo que ya conoce, 

dando una interacción entre lo que el alumno tiene dentro de su estructura cognitiva y esa nueva 

información que llega, dotándola de significado y modificándola según lo que conoce. (Ausubel, 

1983) 

2.1.5. Estrategia didáctica 

 Es definida como una acción que orienta para obtener los resultados deseados con el 

proceso de aprendizaje, dando sentido y orden a lo que se hace para desarrollar las competencias 

en los alumnos (Hernández, Recalde y Luna, 2015) También son considerados como los 

procedimientos que usa la comunidad educativa para organizar las acciones para construir y 
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lograr unas metas en el proceso de enseñanza; adaptándose según lo que se va necesitando para 

que sea un proceso significativo. (Feo, 2010) 

2.1.6. Secuencia didáctica 

  Las secuencias didácticas son una forma de organizar las actividades de aprendizaje que 

se van a realizar con los estudiantes, para poder crear un aprendizaje significativo. (Díaz-Barriga, 

2013). Además, se pueden entender como un conjunto de actividades enfocadas al aprendizaje y 

a la evaluación, donde el docente es guía en el proceso y busca alcanzar determinadas metas y 

competencias educativas para la vida en los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto, las 

necesidades, intereses y los recursos con que se cuenta. (Tobón, Prieto y Fraile, 2010), 

2.1.7. Pensamiento crítico  

 Se entiende como la manera en que procesamos la información, la cual nos permite 

aprender, comprender y aplicar toda la información que nos rodea para nuestro beneficio. 

(Priestley, 1996) Además, se refieren a este concepto como la capacidad que tiene el sujeto de 

evaluarse a sí mismo (Jusino, 2003) para lograr una comprensión de la información recopilada y 

reflexionar sobre lo que le sirve de esa información para lograr tomar decisiones propias sobre los 

temas que lo rodean (Díaz Barriga, 2001). 

2.1.8. Habilidades del pensamiento crítico  

 Las habilidades del pensamiento crítico se enfocan en la capacidad de aclarar, buscar y 

juzgar la información recibida, para, a partir de ella, suponer e integrar las ideas propias con 

rapidez, sensibilidad y habilidad.  (Ennis, 2011) Teniendo en cuenta lo anterior, poner en práctica 

el pensamiento crítico, supone poner en juego estas capacidades anteriormente descritas de una 

manera eficaz y acorde a las necesidades que las situaciones o tareas exigen. 
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2.1.9. Arte  

 El arte se entiende como una herramienta que logra ayudar a tener aprendizajes 

significativos y motivadores para el estudiante, para que logre desarrollar su creatividad. 

(Rodríguez, 2017). La RAE (2021), lo define como esa “capacidad o habilidad de hacer algo”, 

una forma de interpretar lo que se imagina con diferentes recursos. Es un lenguaje universal que 

logra hacer que el ser humano comunique todo lo que ve y siente. (Cuevas del Barrio, 2018) 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Autorregulación del aprendizaje 

Inicialmente se realiza un acercamiento a la autorregulación del aprendizaje ya que es un 

tema fundamental para la presente investigación debido a los aportes que genera frente a la 

importancia de que cada estudiante sea consciente de lo que quiere lograr y así mismo, del 

método que le favorece durante este proceso de aprendizaje, por lo mismo, se hace fundamental 

que estos cada vez estén más comprometidos con sus procesos de aprendizaje y justamente es lo 

que la autorregulación ofrece en conjunto con el fortalecimiento del pensamiento crítico, lo cual 

se relaciona con la capacidad de actuar en forma reflexiva, autónoma y auto eficaz, poniendo en 

juego las habilidades metacognitivas para  alcanzar un nivel superior y control de sus acciones y 

procesos cognitivos enfocados en la consecución de una meta; con respecto a esto Panadero y 

Tapia (2014), definen la autorregulación como  “el control que el sujeto realiza sobre sus 

pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar 

los objetivos que ha establecido” (p. 451), dando a entender que es un proceso dinámico y 

constructivo que el estudiante lleva a cabo de manera autónoma durante su proceso de enseñanza 

aprendizaje; además destaca la importancia de que establezcan metas y se esfuercen por 

alcanzarlas. 
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De ahí la importancia de implementar y fortalecer el aprendizaje autorregulado en los 

estudiantes, con el fin de que se apersonen de su proceso de aprendizaje siendo más autónomos y 

ante todo aprendiendo a aprender. Para lograr esto, Zimmerman (2000) plantea unas fases y 

procesos para lograr un proceso de autorregulación del aprendizaje mejor ejecutado. 

Fase de planificación. Esta es la fase inicial y consiste en que el alumno se enfrenta por 

primera vez a la tarea. La primera acción que realiza es establecer sus objetivos y es capaz de 

reconocer sus fortalezas y debilidades. En esta fase la motivación y el interés son muy 

importantes para alcanzar una planificación eficaz y realizar la tarea de manera adecuada, y de 

igual manera, el estudiante realiza dos tipos de actividades: la primera consiste en analizar las 

características y lo que implica la tarea en cuestión con el propósito de tener una idea inicial y 

general de lo que debe hacer y la segunda consiste en analizar la importancia y el valor que la 

tarea tiene para sí mismo. Al realizar estas acciones, el estudiante decide el grado de interés y 

esfuerzo que va a emplear, llevándolo así al proceso de autorregulación. Zimmerman (2000) 

Fase de ejecución. En esta fase el estudiante desarrolla la actividad que planificó con 

anterioridad. Durante el proceso de ejecución es importante mantener la concentración y hacer 

uso de las estrategias adecuadas para que el interés y la motivación no se vean influenciados y 

para lograr los objetivos de aprendizaje. De igual manera, se lleva a cabo un proceso de auto-

observación en donde es necesario que el estudiante sea consciente de la calidad de su trabajo 

para así mismo decidir si continuar, en caso de que lo esté haciendo adecuadamente, o modificar 

su conducta en caso de no sentirse satisfecho. Por otro lado, el auto-control que consiste en 

mantener el interés y la concentración durante la actividad, haciendo uso de diversas estrategias 

metacognitivas y estrategias motivacionales. Zimmerman (2000) 

Fase de auto-reflexión. Esta es la última fase y consiste en que el alumno valora su 

trabajo, el proceso que desarrolló y los objetivos que alcanzó. De igual manera puede realizar un 
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juicio propio, en donde explica las razones de sus resultados y puede realizar una crítica de su 

trabajo haciendo uso de los criterios de evaluación que haya planteado justificando de esta 

manera los resultados. Esto generará emociones positivas en caso de que haya sido un éxito o, 

por el contrario, emociones negativas en caso de que haya sido un fracaso; lo cual influirá en su 

motivación y así mismo, en su capacidad de autorregulación. Zimmerman (2000) 

La escuela por su parte, juega un papel muy importante en el desarrollo de las habilidades 

de  autorregulación, lo cual debe también analizarse si en el objetivo se pretende  promover el 

desarrollo de estudiantes activos, autónomos y comprometidos con su aprendizaje, capaces de 

hacerse cargo de estos y poniendo en juego su autoeficacia y los procesos metacognitivos, a 

través del pensamiento crítico, entendiendo que los niños y niñas son el eje central y fundamental 

en la sociedad y por tal motivo mejorar su situación escolar en todos los sentidos debe ser la 

función principal de las instituciones, pues como lo menciona Panadero y Tapia (2014), la 

autorregulación está relacionada con el control que cada sujeto tiene sobre lo que piensa, lo que 

siente y lo que hace, logrando mantenerse enfocado y motivado poniendo en práctica estrategias 

personales que le permitan alcanzar sus metas y propósitos.  

Partiendo de allí, lo que argumenta la autorregulación del aprendizaje está relacionado 

con las expectativas, la autoeficacia y las metas personales que cada estudiante desempeña en su 

proceso educativo y es por esta razón que está centrada en el comportamiento y en las emociones 

del estudiante, lo cual implica un proceso que orienta de manera proactiva al estudiante, 

guiándolos en su propio aprendizaje y brindándoles la capacidad de intervenir, de manera 

intencional, en su ambiente de aprendizaje, direccionando y transformando los acontecimientos 

en función de los objetivos y de los resultados. Por lo mismo, es importante tener en cuenta 

además que el docente enseña con el ejemplo y sirve de modelo o referencia para sus estudiantes, 

razón por la cual también debe tener competencias de autorregulación que pueda trasmitir a sus 
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alumnos, por lo cual podría decirse que la autorregulación también tiene un componente de 

construcción social.  

2.2.2 Estrategias didácticas 

Para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta el tema de las estrategias 

didácticas ya que favorecen el desarrollo y la adquisición de un aprendizaje autorregulado, 

generado en un aula de clase y de igual manera, permiten utilizar diferentes herramientas que 

posibilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por esto mismo es importante mencionar que al 

hablar de estrategias didácticas se busca el mejoramiento de la práctica educativa. 

De ahí la importancia de que como docentes se empleen las mejores pautas para que los 

estudiantes logren el aprendizaje y los objetivos propuestos. Las estrategias didácticas entonces 

son eficaces para mejorar el desarrollo de conocimientos en los estudiantes, a la vez que sirven 

para desarrollar sus habilidades y competencias, siempre y cuando sean innovadoras, motivadoras 

y prácticas, que ayuden a los alumnos a desempeñar un papel activo y participativo con sentido 

de responsabilidad para trabajar de la mejor manera su propio aprendizaje. 

En ese orden de ideas, el acto educativo no puede darse a ciegas o sin alguna planificación 

establecida, por el contrario, debe ser pensado y organizado de tal manera que se enfoque en la 

obtención de unos objetivos claros, trazados desde el inicio del proceso, con el fin de encontrar 

las mejores estrategias para llegar a ellos, estrategias que inviten al estudiante a hacer parte de un 

proceso amigable, cercano y que además tenga sentido para él. La didáctica utilizada para esto 

debe por tanto ofrecer herramientas suficientes para la construcción de aprendizajes, 

involucrando lo académico, lo afectivo, lo motivacional y lo práctico, que están acorde con los 

tres pilares de la educación como son el aprender a ser, a hacer y a conocer , tal y como lo 

manifiesta Feo (2010) al decir que “las estrategias didácticas están conformadas por los procesos 

afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por parte del 
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estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente” (p. 221). De ahí la importancia de 

que el docente elija las mejores estrategias para llegar a ellos, que sean novedosas, que inviten a 

pensar, a analizar, que sean motivantes, acordes al contexto y los intereses de los estudiantes, en 

otras palabras, la estrategia didáctica entonces debe ser muy bien pensada por el docente guía y 

enfocada en el alumno como ser activo en la construcción de saberes. 

Es así como las estrategias didácticas son fundamentales para estructurar la acción 

educativa, por lo que con estas el docente tiene la posibilidad de pensar cómo es la mejor manera 

de llevar al estudiante hacia aprendizajes significativos, partiendo del contexto, los intereses y 

necesidades del estudiante, así como teniendo en cuenta también la evaluación como herramienta 

de mejora continua a la luz de unos propósitos u objetivos trazados. 

Todo lo anterior reafirma la importancia de partir de los intereses y del contexto de los 

estudiantes a la hora de planificar el acto educativo, de ser conscientes de las forma como se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, de emplear los medios y las herramientas más 

eficaces para desarrollar las actividades y lograr así alcanzar los propósitos trazados y las 

competencias establecidas, además el hecho de que tanto docentes como estudiantes sean sujetos 

activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es fundamental  para la consecución de los 

objetivos.  

 Las estrategias didácticas buscan generar impacto en los estudiantes porque parten de un 

cambio en el contexto escolar por lo cual deben estar enfocadas a liberar la creatividad y la 

imaginación para que estén motivados durante el proceso de aprendizaje, además de que de estas 

estrategias didácticas se despliegan diversos recursos o elementos que se pueden implementar en 

clase, como por ejemplo la secuencia didáctica, la cual desarrollaremos en la investigación y de la 

que hablaremos a continuación. 
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Secuencias didácticas. Las secuencias didácticas son aquellos conjuntos de actividades 

articuladas que están organizadas siguiendo unos pasos previamente planeados por el docente y 

las cuales se desarrollan con el objetivo de alcanzar determinadas metas educativas. Además, por 

medio de ella llevamos a los estudiantes a que realicen acciones para resolver diversas 

situaciones haciendo uso de sus conocimientos y de sus experiencias para que el proceso sea 

significativo vinculando la realidad del contexto con los conocimientos educativos. 

Teniendo presente lo anterior, García, Castañeda, Martínez y Vallejo (2020) plantearon 

un modelo de ocho fases para desarrollar una secuencia didáctica, que se basa en la teoría del 

aprendizaje de Robert Gagné, la cual organiza la manera en la que las personas aprenden, que se 

organiza de la siguiente manera (p.35): 

● Motivación 

● Comprensión 

● Adquisición 

● Retención 

● Recuperación 

● Generalización 

● Desempeño 

● Retroalimentación 

2.2.3. Pensamiento crítico 

Alcanzar un desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes se ha convertido en un 

verdadero reto para los educadores de la actualidad y para llegar a este tipo de pensamiento se 

requiere de una clara comprensión del tema que se está abordando para que el estudiante tenga 

las bases para discernir, comparar y tener la capacidad de escuchar demostrando un alto grado de 

referenciación competitiva. La mediación diseñada por el docente debe llevar al estudiante a 
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indagar, explorar, consultar e investigar de diferentes fuentes para construir un conocimiento más 

sólido.  

El pensamiento crítico es un tema recurrente en diferentes ámbitos del conocimiento. No 

es solo una conducta deseable, sino también una que ocupa gran parte de los objetivos que los 

educadores establecen en sus respectivas áreas, además se puede observar en el proceso de la 

autorregulación desde el resultado que se quiere generar en la puesta en marcha de este proyecto 

de investigación ya que la autorregulación permite comprobar desde las habilidades artísticas de 

los estudiantes, una nueva forma de perspectiva social que ellos tienen en su contexto, lo cual los 

lleva a generar una aproximación con su realidad desde una experiencia del aprendizaje.  

Como complemento de lo anterior, Aguilar Mier (2015) sostiene que la educación debe 

llevar al sujeto a descubrir, crear, renovarse y reinventarse continuamente, desarrollando así todo 

el potencial que tiene en habilidades, capacidades y destrezas, logrando construirse a sí mismo, 

tomando decisiones pertinentes en el momento justo, de forma inteligente, crítica y responsable, 

aflorando así lo que es como ser humano. Por esto es importante tener claro que las instituciones 

educativas deben tener en cuenta o darle un valor significativo al diálogo, al trabajo en equipo y la 

participación entre los estudiantes, otorgando al pensamiento crítico un puesto relevante como 

algo fundamental en todas las esferas de la vida.  

La educación en Colombia sigue direccionada por el conductismo y las metodologías 

tradicionales, pero cada vez son más visibles los esfuerzos de los docentes, pedagogos y 

psicólogos para implementar estrategias didácticas que propendan por un verdadero desarrollo de 

un pensamiento complejo de alto nivel en los estudiantes, que les de reales oportunidades de 

construir sus conocimientos teniendo en cuenta sus necesidades, expectativas, intereses, ritmos y 

estilos de aprendizaje, así como el contexto al que pertenecen y lograr un impacto en este y en 

realidad. 



33 

 

Usualmente los docentes formulan preguntas cerradas que por lo general sólo determinan 

el grado de memorización de conceptos, sin embargo lo que realmente debe mover al docente que 

pretende estimular el aprendizaje autorregulado y el desarrollo del pensamiento crítico en sus 

estudiantes, es la preocupación y el interés por  generar cuestionamientos que inviten a pensar, 

analizar, contrastar informaciones, generar hipótesis o posibles soluciones, que les dé la 

posibilidad de elegir diferentes caminos, donde el abanico de posibles respuestas, abriendo camino 

a la discusión, argumentación y reflexión.  

Un estudiante que pone en práctica sus habilidades de pensamiento crítico es un estudiante 

que tiene capacidad de autorregular su aprendizaje, pues tiene la posibilidad para discriminar 

información, para resolver problemas y tomar decisiones en forma asertiva, siempre orientado al 

logro de sus objetivos, y esto es posible, permitiendo entonces que el estudiante afronte su proceso 

de aprendizaje con una actitud positiva, asumiendo los retos y los avances de una forma proactiva 

y responsable. De ahí la importancia de fortalecer el pensamiento crítico para contribuir al 

desarrollo de competencias de autorregulación en los estudiantes, incluso podía decirse que uno es 

consecuencia de otro y que se complementan, generando en el estudiante mayor constancia, 

persistencia y disciplina en su proceso de aprendizaje, logrando ser más eficaces en la consecución 

de sus objetivos y estableciendo metas cada vez más altas. 

El pensamiento crítico invita a los estudiantes a tener conciencia de su realidad y a 

realizar reflexiones y juicios que lo ayudarán a lo largo de su vida ya que potencializa diferentes 

habilidades como la comprensión y la toma de decisiones, y le permite tener una autonomía 

coherente que le lleve a crear un aspecto de identidad relacionado con su pensamiento y su 

aprendizaje. Por esto, la autorregulación a través de la innovación y el uso de las artes permiten 

crear pensamiento crítico en los estudiantes y les brinda una aproximación a crear su propia 
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identidad frente a diferentes problemas socioculturales del contexto, haciendo de esto un proceso 

de enseñanza-aprendizaje significativo. 

2.2.4. Habilidades del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico permite adquirir una serie de habilidades que llevan a que cada 

estudiante desarrolle diferentes herramientas que les permitan desarrollarse en el contexto en el 

cual están involucrados y con eso poder poner en práctica los saberes obtenidos. El pensamiento 

crítico se debe desarrollar de tal manera que ayude en la formación del conocimiento, para tomar 

las decisiones y actuar. Al respecto Díaz Barriga (2001) expresa que: 

 El pensamiento crítico estaría compuesto de habilidades analíticas, micológicas pero su 

desarrollo pleno requiere el paso a un segundo nivel donde la persona empieza a 

comprender y usar la perspectiva de otros, a fin de generar un sentido holístico de 

racionalidad. (p. 3) 

Según lo anterior, es necesario que exista una comprensión amplia del tema o contenido 

en mención y sobre todo que exista receptividad, escucha y referenciación competitiva, donde se 

valoren las ideas de los demás respetando la diferencia. Todo lo anterior permite la toma de 

decisiones y la resolución de problemas, a partir de la reflexión constante de la información y las 

experiencias que surgen en el proceso de aprendizaje, permitiendo la autoevaluación y la mejora 

continua, encaminada a la consecución de metas y objetivos trazados a nivel personal, lo cual está 

ligado directamente a los procesos metacognitivos. 

La labor del docente está desempeñada en el acompañamiento de la construcción 

académica con las experiencias de vida de cada uno de los estudiantes, generando espacios de 

reflexión acerca de las problemas sociales, económicos y culturales que afectan la sociedad, 

llevando a los estudiantes a un análisis profundo de su entorno. Desde las habilidades cognitivas, 
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lo esencial a considerar del pensamiento crítico es la interpretación, el análisis, la evaluación, la 

inferencia, la explicación y la autorregulación. (Facione, 2007). 

No se puede concebir un verdadero desarrollo del pensamiento con estrategias didácticas 

que no induzcan al estudiante en el análisis de situaciones problémicas, donde los contenidos 

abordados no estén amarrados a la realidad de la comunidad educativa, de la sociedad, sus 

costumbres y economía, la disposición del docente será fundamental en la elaboración de 

mediaciones pedagógicas que promuevan la autonomía, el análisis y el interés a través de 

estrategia autorreguladoras que hagan del estudiante el verdadero protagonista de su proceso de 

aprendizaje. 

2.3. Marco legal 

 Dentro de las políticas públicas y las leyes concernientes a la educación en Colombia, se 

encontraron algunas que son más relevantes y pertinentes para el presente trabajo de 

investigación, las cuales dan sustento al trabajo desarrollado y aportan validez legal a la tarea de 

ahondar más exhaustivamente en el campo de la autorregulación del aprendizaje, impulsando la 

implementación de estrategias didácticas innovadoras que permitan a los estudiantes estar lo 

suficientemente preparados y motivados para así poder alcanzar los estándares básicos de 

competencias (EBC) reglamentados en la normativa nacional colombiana. 

 Empezamos por la Constitución Política de Colombia que en su artículo 67 promulga que 

la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social, con la cual se 

busca dar acceso al conocimiento y a bienes y valores de la cultura. (Constitución Política, 1991). 

 Luego contamos con la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, que en su artículo 1 

afirma: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes”. (MEN, s.f). En el artículo 20, la misma Ley 115 de 1994, hace referencia a los 
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objetivos generales de la educación básica. Donde se destaca el primer apartado, que habla acerca 

de la importancia de favorecer en los niños y niñas una formación general, que permita el acceso 

al conocimiento científico, tecnológico, humano y artístico, de una forma crítica y creativa, 

favoreciendo además las relaciones con los otros y con la naturaleza, con el fin de preparar al 

estudiante para los niveles educativos superiores, así como para la futura vinculación al mundo 

laboral. (MEN, s.f) Lo anterior se relaciona con el objetivo de la presente investigación, cuando 

se habla del desarrollo de habilidades de autorregulación por medio del fortalecimiento del 

pensamiento crítico a través de estrategias didácticas del arte, las cuales abren un gran abanico de 

posibilidades de acción novedosas y llamativas en busca de una formación integral.   

 Más adelante en la misma Ley 115 de 1994, se encuentra el artículo 21, que hace alusión 

a los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, donde se fomenta la 

formación artística por medio de la expresión corporal, la música y otras expresiones artísticas. 

(MEN, s.f) 

  Continuando con los fundamentos legales de la educación artística, es necesario retomar 

lo expresado en el documento Nº16, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 

Básica y Media, donde se expresa que, es necesario subrayar que la Educación Artística, al 

permitirnos percibir, comprender y crear otros mundos en virtud de los cuales construimos el 

sentido y logramos la apropiación de la realidad, moviliza diversos conocimientos, medios y 

habilidades que son objeto de aprendizajes no solamente aplicables dentro del campo artístico. 

Dichos aprendizajes pueden ampliar y enriquecer el significado de la experiencia de la realidad, 

tanto como la del conocer. (MEN, 2010, p.20) 

 Es así como la educación artística abre un sin número de posibilidades de acción para 

conocer, comprender y hacer propio el mundo que los rodea, al tiempo que se conocen y 

comprenden a sí mismos, desarrollando competencias y habilidades no solo del arte sino de 
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manera transversal con otras áreas del conocimiento y en todas las dimensiones del desarrollo, las 

cuales contemplan entre otras lo físico, lo cognitivo, lo social y lo humano. 

 Encontramos otras leyes que se deben tener en cuenta, ya que establecen las políticas 

nacionales para impulsar debidamente todos los procesos pedagógicos en cuanto a recursos 

físicos y humanos, que contribuyen a la capacitación constante en cuanto a estrategias y modelos 

innovadores de aprendizaje. Algunas de estas leyes serían: 

 La ley 1620 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. (MEN, s.f.) 

 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país: Paz, 

Equidad, Educación” (MEN, 2018), donde se propone la conformación de un sistema educativo 

universal de calidad, apostando a que Colombia sea la más educada en el año 2025; también se 

propone la superación del analfabetismo, el aumento del bilingüismo y el apoyo a talentos 

excepcionales. 

 De otra parte, el proyecto de investigación también está acorde con las directivas 

formuladas desde la UNESCO: Propuestas para la educación artística: orientaciones de política 

pública, dado para América Latina, donde se establecen los lineamientos sugeridos para 

concatenar el arte con la pedagogía y de esta forma hacer ver la relación existente entre el hecho 

artístico en sí y el que hacer en el aprendizaje continuo. (UNESCO, 2022) 
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3. Método y metodología de investigación 

3.1. Método de investigación 

En el presente proyecto se implementa un enfoque de investigación cualitativo, pero con 

la participación de algunos rasgos cuantitativos debido al apoyo que se tiene con algunos 

instrumentos estadísticos, lo cual pone en juego tanto características cualitativas como 

cuantitativas en el proceso de construcción de los instrumentos de recolección de la información 

y en la interpretación que se hace de los datos obtenidos, para dar respuesta al problema de 

investigación y a su vez cumplimiento a los objetivos del proyecto. Esto se hace pertinente, pues 

como lo manifiesta Otero (2018), dicho método está relacionado con un proceso sistemático, 

empírico y crítico, en el cual la visión objetiva y subjetiva de la investigación cualitativa se 

fusionan con el fin de dar respuesta a los problemas humanos estudiados. 

El enfoque cualitativo entonces permite flexibilidad en las diferentes etapas del proceso 

investigativo, admitiendo la interacción entre investigador e investigado para analizar y 

comprender sucesos, realidades y particularidades de una población determinada en su contexto, 

pues como lo menciona Hernández y Mendoza (2018), en él convergen varios puntos de vista, 

entre ellos los del investigador, el investigado y los que son producto de la interacción entre 

ambos, convirtiéndose en realidades que son modificables a lo largo de la investigación y que son 

una fuente de datos fundamental, logrando responder preguntas y comprobar hipótesis 

formuladas en diferentes momentos del proceso. 

De igual manera se tiene como enfoque secundario el cuantitativo, pues la investigación 

está apoyada en algunos datos estadísticos que permiten hacer mediciones más precisas del objeto 

de estudio, reflejado esto en los instrumentos de recolección de información y su análisis 

respectivo. 
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3.2.  Metodología 

Se utilizó una metodología basada en el enfoque cualitativo y un diseño de estudio de 

caso para analizar el impacto de una secuencia didáctica, en la promoción de habilidades del 

pensamiento crítico y la autorregulación del aprendizaje, teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: observación, sistematización y triangulación, que a su vez consta de tres ejes que 

son la categorización, la comparación y el análisis de resultados. 

El primer aspecto, la observación: en un trabajo de investigación cualitativa, este método 

se basa en la observación y el análisis detallado de los datos obtenidos a través de entrevistas, 

grupos focales, diarios y otros métodos de recolección de datos, buscando comprender los 

fenómenos sociales desde la perspectiva y el contexto de las personas que los experimentan, 

como es el  caso de presente investigación, donde es posible resaltar el conjunto de emociones, 

experiencias y transformaciones  que experimentaron los estudiantes a través los diferentes 

momentos, permitiendo obtener información valiosa sobre los procesos y fenómenos que estaban 

ocurriendo y que eran relevantes para la investigación. 

El segundo aspecto, es la sistematización, la cual en palabras de Castro (1998) puede ser 

entendida como un proceso que permite la comprensión de diferentes experiencias educativas y 

sociales reales, posibilitando que los diferentes actores que intervienen en él se aproximen a estas 

de una manera reflexiva a partir de las propias vivencias, logrando recuperarlas, explicarlas, 

interpretarlas y comunicarlas; de esta manera en la presente investigación se tiene como insumo 

la experiencia personal de cada participante y la sistematización está relacionada directamente 

con la reflexión que se realiza en la práctica educativa, permitiendo el análisis crítico de sí mismo 

y del otro, de sus acciones, conocimientos, experiencias y el contexto, posibilitando que surjan y 

se respondan o comprueben preguntas e hipótesis frente a una situación determinada que es 
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objeto de estudio y que está en concordancia con los objetivos de investigación, posibilitando así 

la creación de conocimiento. 

El tercer aspecto, la triangulación, fue fundamental para garantizar la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos. Este proceso se basó en la categorización de la 

información, la comparación y el análisis de resultados. 

La utilización de categorías en una investigación cualitativa es importante por varias 

razones según Anselm Strauss y Juliet Corbin (2016); Sampieri (2014): 

1. Organización de los datos: la recolección de datos se da a través de diferentes técnicas de 

recopilación y al utilizar categorías, los datos se pueden organizar y clasificar de manera 

más fácil y eficiente. 

2. Análisis de los datos: las categorías pueden ser útiles para analizar los datos con mayor 

profundidad, descubriendo patrones o temas recurrentes. 

3. Comparación entre diferentes casos: El uso de categorías también es útil para comparar 

diferentes casos o situaciones. 

4. Interpretación de los resultados: las categorías permiten interpretar los resultados de la 

investigación, obteniendo conclusiones claras y precisas. 

Así cómo lo mencionan dichos autores en este trabajo investigativo se establecen las 

categorías más pertinentes, se analizan, se cotejan teniendo en cuenta las pruebas de entrada y de 

salida y se muestran los hallazgos obtenidos. 

3.2.1. Población y muestra 

En este proyecto se tuvieron en cuenta poblaciones diversas, las cuales sirvieron como 

base para el adecuado desarrollo del proyecto de investigación general, denominado: Las 

didácticas de las artes fomentan habilidades del pensamiento crítico llevando a la 

autorregulación del aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas de Colombia. 
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En el equipo uno la población objeto de estudio estuvo compuesta por estudiantes de 

básica primaria, del Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz González, ITAROG sede 06 La 

Ceba, ubicada en el municipio de Santa Bárbara en el departamento de Santander. La muestra 

elegida de esta población es un grupo de siete niñas y diez niños que pertenecen al grado séptimo, 

cuyas edades oscilan entre los once y trece años, contando con un estudiante de dieciocho años, 

que reingresa a la vida escolar. Este grupo de estudiantes se caracteriza por ser activo y requerir 

de acompañamiento continuo ya que carecen de habilidades de autorregulación, sin embargo, 

tienen una sana convivencia y una vez direccionados de forma adecuada, siguen con agrado las 

pautas dadas por el docente. 

En el equipo dos la población estuvo constituida por los estudiantes del grado quinto B de 

básica primaria, pertenecientes a la Escuela Normal Superior De Caldas, una institución oficial, 

ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas. La muestra cuenta con 30 estudiantes (10 niñas y 20 

niños), con edades que oscilan entre los 10 y 12 años. Es un grupo alegre, participativo y 

comprometido, aunque en ocasiones se distraen con facilidad, el ritmo de trabajo es homogéneo 

ya que la mayoría de los niños tiene un nivel adecuado en procesos lectoescritores y matemáticos, 

demuestran fortaleza en la comprensión literal e inferencial, pero la parte crítica, propositiva y 

metacognitiva es necesario fortalecerlas.  

La población del equipo tres se ubicó en la Institución Educativa Técnica Bicentenario Fe 

y Alegría, en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima, donde el objeto de estudio fueron los 

estudiantes del grado tercero, integrado por 30 estudiantes entre niños y niñas en un rango de 

edad de 7 a 9 años. Los estudiantes han demostrado avances en las diferentes áreas, ya que al 

iniciar el año el grupo se recibió con algunas falencias lecto-escriturales y además en sus 

procesos lógico-matemáticos.  
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Para el equipo cuatro, la población investigada correspondió a la Institución Educativa 

Departamental Tisquesusa modalidad técnica agropecuaria, ubicada en el barrio San Gil, 

municipio de Susa, Cundinamarca. La muestra seleccionada fue séptimo grado, el cual cuenta 

con 33 estudiantes (20 mujeres y 13 hombres) con un rango de edad entre los 12 y 15 años. Estos 

estudiantes dedican su tiempo libre a participar en escuelas de formación según elección propia, 

además de ayudar a sus familias en tareas agrícolas y pecuarias debido a que un alto porcentaje 

habita en el sector rural.  

Finalmente, el equipo cinco tuvo como población al grupo de los estudiantes del grado 

séptimo A de secundaria del Instituto Jorge Robledo, el cual es un colegio privado de la ciudad 

de Medellín, Antioquia. La muestra seleccionada fue un grupo de 27 estudiantes, (10 niñas y 17 

niños), los cuales se encuentran en un rango de edad entre los 12 y 13 años, con dos estudiantes 

de 14 años. Son estudiantes críticos, les gusta dar su punto de vista y opiniones; son 

participativos y propositivos. Por otro lado, deben mejorar sus habilidades de escucha y atención 

en algunos momentos de la clase. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Categorías/variables 

Las categorías a tener en cuenta en el presente proyecto de investigación se enlistan en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 1. Categorización 

Objetivos específicos Categorías de 
investigación 

Subcategorías Instrumentos 

Objetivo 1 

Identificar dentro de 
las artes, aquellas 
características y 
mecanismos 
contemporáneos que 
permiten la reflexión 
y producción por 
parte de los 
estudiantes y que 
aportan al 
fortalecimiento del 
proceso de 
autorregulación. 

Estrategias 
didácticas del arte 

 
 
 
 

Autorregulación 
del aprendizaje 

Competencias del arte:  

● Sensibilidad 
● Apreciación 

estética 
● Comunicación 

 

Autorregulación: 

● Metacognición 
● Motivación 
● Autoeficacia 
● Control de 

emociones 

Secuencia 
didáctica 

Diario de 
campo 

Objetivo 2 

Reconocer como las 
didácticas del arte 
despiertan el interés, 
motivación, deseos 
de superación, 
espíritu de 
investigación y 
autonomía en los 
estudiantes 
contribuyendo al 
mejoramiento del 
desempeño 
académico. 

Estrategias 
didácticas del arte 

Estrategias 
didácticas 

 

Autorregulación 
del aprendizaje 

Competencias del arte:  

● Sensibilidad 
● Apreciación 

estética 
● Comunicación 

 
Autorregulación: 

● Metacognición 
● Motivación 
● Autoeficacia 
● Control de 

emociones 

Prueba de 
inicio 

Secuencia 
didáctica 

Diario de 
campo 

Prueba de 
salida  
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Objetivo 3 

Establecer la relación 
existente entre 
autorregulación del 
aprendizaje y las 
habilidades del 
pensamiento crítico 

Habilidades del 
pensamiento 
crítico 

 
 
Autorregulación 
del aprendizaje 

Niveles del pensamiento 

crítico: 

Literal 

Inferencial 

Crítico  

Autorregulación: 

Metacognición 

Motivación 

Autoeficacia 

Control de emociones 

Prueba de 
inicio 

Prueba de 
salida  

Atlas ti 

Objetivo 4 

Determinar cómo las 
didácticas del arte 
potencian las 
habilidades del 
pensamiento crítico 
desde un aprendizaje 
autorregulado en los 
estudiantes 

Estrategias 
didácticas del arte 

  

Habilidades del 
pensamiento 
crítico 

  

Autorregulación 
del aprendizaje 

Competencias del arte:  

● Sensibilidad 
● Apreciación 

estética 
● Comunicación 

Niveles del pensamiento 

crítico: 

● Literal 
● Inferencial 
● Crítico  

Autorregulación: 

● Metacognición 
● Motivación 
● Autoeficacia 
● Control de 

emociones 

Prueba de 
inicio 

Secuencia 
didáctica 

Diario de 
campo 

Prueba de 
salida  

Atlas ti 

Tabla 1. Descripción de las categorías y subcategorías de investigación. Fuente: elaboración propia. 

3.2.3. Instrumentos y técnicas 

En las investigaciones realizadas se incluyeron instrumentos como observación y 

entrevistas grupales, mediante la formulación de cuestionamientos que permitieron ver el nivel de 

pensamiento crítico y autorregulación de los estudiantes participantes. 

Para desarrollar la tercera fase del estudio, se diseñaron instrumentos que buscaban 

determinar el estado inicial de los niños y niñas que conforman la muestra, para que luego 

desarrollar una secuencia didáctica enfocada en el arte y en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico que permitieran fortalecer sus procesos de autorregulación, para finalmente 
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aplicar una prueba de salida y lograr observar el estado final del proceso llevado y determinar así 

el logro o no de los objetivos propuestos. Todo el proceso que aquí se menciona va consignado en 

un formato de diario de campo que permite llevar el registro de los aspectos más relevantes de la 

aplicación y las reflexiones de los investigadores frente a lo ocurrido en cada momento del proceso. 

  

Secuencia didáctica: se diseñó dependiendo del contexto y la muestra.  El formato fue 

tomado, con ligeras modificaciones de la versión original propuesta por Pérez, Roa, Villegas y 

Vargas (2013). 

El equipo 1 nombró su secuencia didáctica como “Creación moderna del cuento el 

Soldadito de Plomo de Hans Christian Andersen”, buscando el logro del objetivo por medio de la 

aplicación de diferentes actividades artísticas y literarias. 

El equipo 2 realizó un ejercicio plástico denominado “Ponte la camiseta y demuestra el 

genio que eres”, donde ponían a prueba diferentes habilidades del pensamiento crítico y de la 

autorregulación, en el diseño y pintura de una camiseta, poniendo en jugo la creatividad y 

recursividad de los participantes.  

El equipo 3 con su secuencia didáctica “El Arte De Escribir Con El Corazón” buscó la 

comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y lúdica en 

los estudiantes. 

El equipo 4 nombró su secuencia didáctica “Explorar las emociones a través del teatro desde 

la expresión literaria”, la cual estaba ligada a las artes escénicas y cómo esta contribuye con la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes. 

El equipo 5 realiza su secuencia didáctica “Suramérica y su papel en el mundo”, con la cual 

buscó alcanzar el objetivo con actividades como la elaboración de mapas en plastilina, elaboración 

de caligramas, diseño de banderas, etc., que llevaban a un producto final. 
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Es así cómo se desarrolla un trabajo orientado desde el arte  de una manera pertinente, 

innovadora y atractiva para despertar el interés, la motivación, el espíritu de investigativo y la 

autonomía en los estudiantes de cada contexto, incidiendo directamente en la formación de 

estudiantes activos, con una mayor independencia, control, autosupervisión y autoevaluación, 

aportando al desarrollo de la autoeficacia y los procesos metacognitivos, todo esto permeado por 

las habilidades del pensamiento crítico, las cuales para Priestley,  están directamente relacionadas 

con la forma como se procesa la información, permitiendo que el sujeto asimile, entienda, ejercite 

y aplique la información contribuyendo así a la resolución de problemas de una manera más 

asertiva (Cardoso y Fernández, s.f.) 

Instrumento de entrada: es un cuestionario diseñado por los investigadores para evaluar el 

estado inicial de los estudiantes participantes de la investigación con relación a las habilidades del 

pensamiento crítico y de la autorregulación del aprendizaje, buscando con su aplicación realizar un 

diagnóstico grupal que se usa como punto de partida y servirá de insumo para el análisis de 

resultados y determinación de la efectividad o no de la investigación. 

Instrumento de salida: es un cuestionario similar al de entrada, diseñado también por los 

investigadores, que se aplica al finalizar la secuencia didáctica y que tiene como fin determinar la 

manera cómo se impactó a los estudiantes participantes con la aplicación del proyecto y determinar 

así el cumplimiento o no de los objetivos. Este instrumento junto con el de entrada aporta datos 

estadísticos.  

Diarios de campo: permite a los investigadores el registro de las observaciones, reflexiones 

y experiencias de los sujetos investigados, según los diferentes contextos observados. Además, los 

diarios de campo permiten la triangulación de datos para la reflexión crítica sobre todo el proceso. 
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Atlas.ti: es un software que se utiliza para ayudar en el análisis de datos en los estudios 

cualitativos, con el cual se puede organizar la información recolectada en diarios de campo, 

secuencias didácticas y otros instrumentos usados con el fin de tener un sustento cualitativo.  

 

3.2.4. Procesos de validez (juicio de expertos y pilotaje). 

Como lo describen Galicia, Balderrama y Edel (2017) los procesos de validación son claves 

para contar con instrumentos confiables en una investigación. Esos validadores deben ser personas 

idóneas y que tengan un recorrido laboral o investigativo relacionado con el proyecto, para de esta 

manera constatar que los instrumentos sean idóneos aportando información veraz. 

Las personas elegidas como validadoras para el proceso del presente trabajo son Francis 

Migdalia Rivero, licenciada en educación primaria, magister en educación y futura doctora en 

ciencias de la educación, quien cuenta con gran experiencia en el uso didáctico de las TIC y cómo 

implementarlas en los procesos de enseñanza- aprendizaje y Elizabeth Casallas Rodríguez, 

Licenciada en química y  biología, Magíster y Doctora en Educación, con amplio recorrido en 

investigación, análisis de datos y  manejo de herramientas metodológicas y didácticas de la ciencia. 

Después de diseñar los diferentes instrumentos de recolección de datos e información, se 

procede entonces a hacer la validación de estos con el experto, a quien se le envían todos estos 

instrumentos, más el cuadro de triple entrada y los objetivos del proyecto como insumo para su 

valoración. Luego de la revisión minuciosa de cada uno, el experto hace algunas observaciones, 

por lo que es necesario someterlos nuevamente a una revisión y reestructuración, con el fin de hacer 

los ajustes pertinentes en redacción, congruencia, relevancia, amplitud en la información, claridad 

y precisión. Posterior a este proceso se envían nuevamente al experto para que realice una nueva 

valoración, siendo entonces aprobados para su aplicación en los diferentes contextos.   
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3.2.5. Fases del estudio - cronograma 

En la primera fase del estudio se hace el marco general de la investigación, planteándose 

aspectos fundamentales para darle un norte al proceso como la delimitación del contexto, 

formulación del problema, objetivos y antecedentes. En la segunda fase,   

CONSTRUCTO  

PRUEBA DE ENTRADA 

 

PRUEBA DE SALIDA AUTO 

REGULACIÓN 

Reconocimiento 
de                     

habilidades 

Reconozco mis habilidades. 

 

Un alto porcentaje de los 

estudiantes expresa que conoce 

sus habilidades y una mínima 

parte expresa no reconocerlas. 

Teniendo en cuenta que el 

autoconocimiento es 

fundamental, el hecho de 

encontrar niños y niñas que no 

reconocen sus habilidades 

generó preocupación en aras de 

alcanzar un aprendizaje 

autorregulado, pues se requiere 

que los estudiantes en medio de 

un análisis de sí mismo 

identifiquen sus habilidades, 

fortalezas y aspectos a mejorar. 

Esto fue un reto para el equipo 

investigador, pues se debía 

direccionar la estrategia 

didáctica en busca de que los 

estudiantes se conocieran y 

descubrieran sus 

Qué tan fácil fue reconocer tus 

habilidades y usarlas en el desarrollo 

del proyecto. 

 

El observar que en la prueba de salida 

aumentó el número de estudiantes que 

conocen sus habilidades y se redujo a 

cero el número de aquellos que dicen 

no reconocerlas, puede considerarse 

un avance significativo, pues se da un 

paso importante en aras de alcanzar 

un aprendizaje autorregulado a partir 

del autoconocimiento en los niños y 

niñas. La secuencia didáctica mediada 

por el arte los llevó a descubrir nuevas 

habilidades y a enfrentar sus miedos e 

inseguridades y sobre todo a fortalecer 

su autoestima. 
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potencialidades. 

Trabajo en 
equipo 

 

Trabajo en equipo con facilidad. 

 

 Se observó con claridad que un 

poco más de la mitad de los 

estudiantes presentan facilidad 

para el trabajo en equipo a partir 

de sus experiencias académicas 

cotidianas, pero un considerable 

número de ellos manifestó no 

sentirse a gusto con el trabajo 

grupal y que prefería hacerlo 

solo.  

A pesar de las frecuentes 

reflexiones acerca de la 

importancia de trabajar en 

equipo algunos estudiantes se 

resisten a compartir con otros, 

se mostraban egoístas, apáticos 

y poco inclusivos, estaban 

acostumbrados a trabajar 

siempre con las mismas 

personas negándose la 

posibilidad de compartir con 

otras. 

Cómo te sentiste trabajando en equipo 

colaborando y con tus compañeros en 

el proyecto. 

 

A partir de la vivencia del proyecto y 

la mediación de las estrategias 

didácticas del arte, los estudiantes 

evidenciaron una mayor inclinación 

hacia el trabajo en equipo con un 

aumento notable en el porcentaje con 

relación a la prueba de entrada. Lo 

más significativo fue la reducción a 

cero del número de estudiantes que 

rechazaban la posibilidad de participar 

en actividades grupales.  

Se comprobó que el arte despierta en 

los niños y jóvenes el espíritu de 

cooperativismo, solidaridad y 

empatía. En el desarrollo de las 

actividades de dibujo, pintura y 

exposición los estudiantes se 

integraron mucho más, se evidenció la 

fraternidad y el compañerismo. 
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Control de 
emociones 

Manejo en forma adecuada mis 

emociones. 

 

  

Se evidenció una gran dificultad 

por parte de los estudiantes en 

el manejo adecuado de sus 

emociones, lo que en un 

principio nos llevó a pensar y 

modificar algunas estrategias 

para atender dicha 

problemática. 

Qué tan fácil fue controlar las 

emociones.

 

Se evidencia un aumento considerable 

en el porcentaje del manejo adecuado 

de emociones; los estudiantes se 

mostraron tolerantes, respetuosos y 

solidarios con sus compañeros.  Se 

observó que las emociones que 

predominaron fueron: alegría, 

entusiasmo y tranquilidad, logrando 

un mayor autocontrol durante el 

desarrollo de la secuencia didáctica, 

demostrando así un crecimiento 

significativo en el aprendizaje 

autorregulado. 
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Perseverancia 
ante la dificultad 

●    Persevero ante las dificultades 

 

        

●    Pido ayuda si así lo requiere. 

 

 

Se observa un número 

significativo de estudiantes que 

persevera ante las dificultades y 

que pide ayuda de ser necesario, 

pero también se refleja una 

cantidad importante que no lo 

hace. Estos últimos son 

estudiantes que se frustran 

fácilmente y desconfían de sus 

capacidades, así mismo se les 

dificulta integrarse. 

Fuiste perseverante durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Qué hiciste para superar los 

momentos de dificultad. 

  

En la prueba de salida se observa un 

aumento considerable en cuanto al 

porcentaje de estudiantes 

perseverantes, disminuyendo los que 

aún presentan dificultad en este 

aspecto. Al indagar la forma como 

dieron solución a las dificultades, es 

posible observar que con la 

experiencia vivida en el desarrollo de 

la secuencia didáctica los niños y 

niñas se concientizaron que la 

persistencia y el indagar en busca de 

más información son elementos 

fundamentales para alcanzar las metas 

propuestas. 

  

De igual manera se describen los hallazgos obtenidos desde los diarios de campo, 

empleando nubes de palabras en los distintos momentos de las secuencias didácticas: 

Tabla 4. Hallazgos de los diarios de campo 
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Diarios de campo. Secuencia didáctica “Ponte la camiseta y demuestra el genio que eres” 

Categorías Hallazgo Nube de palabras 

Estrategia 

didáctica 

 

Las estrategias didácticas, tuvieron gran 

influencia en el proyecto de 

investigación, éstas permitieron que los 

estudiantes descubrieran y desarrollaran 

habilidades artísticas y de pensamiento 

crítico, que se favorece el trabajo en 

equipo y el aprendizaje autorregulado, 

yendo de la mano con el objetivo 

general y los específicos del proyecto 

de investigación destacándose el 

objetivo “Determinar cómo las 

didácticas del arte potencian las 

habilidades del pensamiento crítico 

desde un aprendizaje autorregulado en 

los estudiantes”. Lo anterior nos lleva a 

evocar lo dicho en el marco de 

referencia de la investigación por   

Hernández et al. (2015) quién define la 

estrategia didáctica como “una guía de 

acción que orienta en la obtención de 

los resultados que se pretenden con el 

proceso de aprendizaje, y da sentido y 

coordinación a todo lo que se hace para 

llegar al desarrollo de competencias en 

los estudiantes” (p. 80). 

Nube de palabras resultado de 

observación. Estrategia 

didáctica. 

 

  

 

Pensamiento 

crítico 

 

La influencia del pensamiento crítico 

como consecuencia del trabajo 

intencionado en autorregulación a 

través de las estrategias didácticas 

donde los estudiantes asumieron 

posturas reflexivas frente a las propias 

y de sus compañeros. Se observa 

también coherencia con los objetivos 

específicos, en especial con el que tiene 

como finalidad identificar la relación 

existente entre autorregulación del 

aprendizaje y las habilidades del 

pensamiento crítico, pues en la medida 

Nube de palabras resultado de 

observación. Pensamiento 

crítico  
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que el estudiante reconoce sus 

habilidades, fortalezas, debilidades, 

gustos o preferencias mejor será su 

capacidad para establecer posturas 

críticas. 

  

 

  

 

Autorregulació
n del 

aprendizaje 

Los hallazgos en el trabajo 

intencionado en esta categoría 

permitieron alcanzar los objetivos 

planteados al inicio del proyecto de 

investigación, sobre todo en el objetivo: 

“Reconocer cómo las didácticas del arte 

despiertan el interés, motivación, 

deseos de superación, espíritu de 

investigación y autonomía en los 

estudiantes contribuyendo al 

mejoramiento del desempeño 

académico.” Todo esto se experimentó 

de manera significativa logrando 

resultados óptimos en el desarrollo de 

la secuencia didáctica y proyecto de 

investigación en general. 

De igual manera Schunk (2015), afirma 

que “la autorregulación es el proceso de 

lograr que las propias conductas estén 

bajo el control de estímulos y 

reforzamientos elegidos por uno 

mismo” (p. 114). El rol del docente es 

fundamental, pues además de facilitar 

ambientes propicios para la 

construcción del conocimiento, debe 

generar confianza en los estudiantes, 

estimulándolos a superar sus 

dificultades o limitaciones. 

Nube de palabras resultado de 

observación. Autorregulación 

del Aprendizaje. 
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Diarios de campo. Secuencia didáctica “El arte de escribir con el corazón” 

Categorías Hallazgos Nube de palabras 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pensamiento 

crítico. 

 
Autorregulación 

del aprendizaje. 

De acuerdo con el desarrollo de 

las acciones establecidas en la 

secuencia didáctica, para el caso 

de la asociación de categorías, se 

relacionan de forma sobresaliente 

tantos códigos generados, toda 

vez que se incrementan las 

actividades y el nivel de 

exigencia en el desempeño de los 

estudiantes. Así las cosas, el 

análisis aborda el despliegue de 

características y elementos que 

los estudiantes empiezan a 

relacionar; los cuales por medio 

del desarrollo de actividades de 

motivación referidas a la poesía 

hacen parte de los mecanismos y 

habilidades que potencian su 

aprendizaje, de modo que activan 

el proceso creativo, Paul y Elder 

(2005). Asimismo, se vislumbra 

en ellos el proceso de la 

información por medio de las 

habilidades de pensamiento, 

Priestley (1996). En 

consecuencia, la secuencia nos 

muestra la evolución positiva en 

relación con la asociación de 

nuevos conceptos asimilados, en 

tanto que se destacan detalles de 

motivación e interés referidos al 

proceso de aprendizaje. 

Se puede observar que, en la 

secuencia de las actividades, en 

correspondencia con ellas, se 

adicionan códigos representados 

en las categorías básicas: para 

autorregulación del aprendizaje: 

textos, poético, moraleja, 

coherencia, valores; para 

pensamiento crítico: 

clasificación, autorregulación, 

comparación, análisis, 

autoevaluación. 

Esquema de nube de palabras, 
derivado de cada uno de los diarios de 
campo. 
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Con base en el esquema, es 

notable el incremento de 

conceptos codificados asociados 

a las categorías de análisis. Se 

agregan, en este caso: canción, 

palabras, imagen, lenguaje, 

lector, contexto, educativo, 

escenario, entre otros, dentro de 

la clasificación de 

autorregulación del aprendizaje; 

agregados: reaccionar, 

evidenciar, aprender, lograr, 

poder, acodar, permitir, entre 

otros, correspondientes al 

pensamiento crítico. 

  
  
 
 

  

4.2 Análisis y discusión 

  Teniendo en cuenta que la presente investigación se centró en el análisis de las didácticas 

del arte como habilidades del pensamiento crítico, en función de la autorregulación del 

aprendizaje de los estudiantes, es posible considerar, a partir de los resultados, cada uno de los 

planteamientos sobre los cuales se generan las discusiones desde su comprensión, impactos y 

aplicaciones, sugeridas en relación con el tema y la dinámica investigativa, las cuales se 

presentan a continuación: 

4.2.1. Importancia de las artes en el proceso de aprendizaje 

  De acuerdo con los resultados obtenidos se muestra la importancia de incorporar estrategias 

didácticas mediadas por el aprendizaje del arte para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico y las competencias de autorregulación en los estudiantes. En este caso, se fundamenta en 

el abordaje de las preguntas de investigación: 

● ¿Cómo las didácticas de las artes fomentan habilidades del pensamiento crítico aportando 

a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes siendo parte fundamental para el 

proceso de metacognición?, y 
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● ¿Cómo se favorece el proceso de autorregulación del aprendizaje en los estudiantes a 

partir de prácticas docentes mediadas por las artes encaminadas a fortalecer el 

pensamiento crítico? 

En relación con la primera se destaca la importancia de la autorregulación del aprendizaje 

en el proceso de metacognición; la segunda, por su parte, se enfoca en cómo las prácticas 

docentes mediadas por las artes pueden favorecer el proceso de autorregulación del aprendizaje 

en los estudiantes y fortalecer el pensamiento crítico. Por tanto, en relación con el despliegue 

temático, los resultados del proyecto ofrecen una respuesta integral y coherente, demostrando que 

la integración de las artes en la enseñanza puede tener un impacto significativo en el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico y la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. 

Además, el aprendizaje a través de las artes puede ser una forma efectiva de fomentar la 

creatividad, la reflexión y la autoevaluación, lo que a su vez puede mejorar la metacognición y la 

capacidad de los estudiantes para comprender y controlar el proceso propio; tal como lo afirma 

Valle (2020), en relación con que, sin autonomía no hay motivación; es decir, motivación para 

aprender; lo cual define la tarea del docente como facilitador de los espacios de autonomía que 

ellos necesitan (p.25). 

Ahora bien, por otro lado, cada vez se hace más relevante el hecho de fomentar la 

exploración y expresión creativas por medio de la poesía y la declamación, como formas de 

expresión artística, ya que les ayuda a expresar sus pensamientos, sentimientos y perspectivas de 

manera única; asimismo, conllevan a la autorregulación y la reflexión sobre sus propios 

pensamientos; otro aspecto que se relaciona con el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

en tanto que los estudiantes practican la expresión de sus ideas de manera clara y persuasiva, lo 

que contribuye al desarrollo de habilidades críticas y a la capacidad de argumentación. 

Finalmente, ejercitar el estímulo del pensamiento analítico, la autoevaluación y el mejoramiento 
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continuo, teniendo en cuenta que el análisis y comprensión de estructuras generan nuevas 

capacidades de aprendizaje promovidas desde la autorreflexión y la observación propia, de modo 

que toman conciencia de sus fortalezas y debilidades con el fin de mejorar frente a las 

dificultades y errores. 

4.2.2.  ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico y la autorregulación del aprendizaje? 

El pensamiento crítico es una habilidad esencial en el aprendizaje, la cual ha de fortalecer 

la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva y reflexiva. En 

consecuencia, el despliegue didáctico demostrado en este estudio investigativo ha generado la 

posibilidad de enriquecer las dinámicas de aprendizaje por medio de las estrategias artísticas; por 

lo tanto, el segundo objetivo previsto se alcanzó, gracias a las posibilidades evidenciadas desde la 

secuencia didáctica, posibilitando el abordaje de temáticas presentes en el contexto, relacionadas 

con las experiencias en valores, sentimientos y expresiones de las artes y la expresión 

comunicativa. En relación con ello, las experiencias y prácticas de las artes poseen una gran 

influencia en el aprendizaje autorregulado; sin embargo, a partir de aquí se pueden seguir 

formulando muchas inquietudes relativas a otros mecanismos y experiencias o estrategias que 

indaguen y puedan alinear metodologías dirigidas al aprendizaje autorregulado. Agregado a lo 

anterior, es posible evidenciar que las artes son una herramienta muy oportuna para facilitar la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes ya que ayudan a obtener un manejo propio de 

sus logros mediante las actividades artísticas; así también, son útiles para diseñar didácticas para 

hacerlos más seguros y conscientes de sus avances. 

En consecuencia, la aplicación de la secuencia didáctica ha permitido a los estudiantes 

investigar y analizar distintos personajes de su agrado; de modo que se fomentan habilidades de 

pensamiento crítico como la observación, la comparación y el análisis. Además, al analizar los 

elementos que hacen que un personaje sea interesante y atractivo, los estudiantes aprendieron a 
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evaluar información de manera crítica y tomar decisiones informadas en la creación de su propio 

personaje. Asimismo, el trabajo en equipo, hecho para compartir ideas y recibir retroalimentación 

constructiva, facilita el mejoramiento de su quehacer y aprender a utilizar el pensamiento crítico 

para fortalecer su desempeño. Así pues, al experimentar con diferentes técnicas y materiales para 

pintar su personaje en la camiseta, los estudiantes fomentarán su pensamiento crítico y su 

capacidad de solucionar problemas. 

4.2.3. Nuevas tendencias para el aprendizaje 

Por medio de las relaciones obtenidas entre las categorías centrales y los temas 

destacados, se establecen nuevas proyecciones en cuanto a temáticas que amplían las 

posibilidades del aprendizaje. En este caso, las nuevas experiencias y los nuevos contextos de 

aprendizaje posibilitan el fortalecimiento de competencias asociadas a la formación individual, 

social y comunicativa. Es así como el desarrollo de las artes plantea nuevas competencias con el 

fin de promover la diversidad de perspectivas y expresiones culturales en distintos escenarios, en 

relación con los elementos de la creatividad, la empatía, el trabajo colaborativo en equipo y la 

comunicación asertiva. Por tanto, es posible afirmar el alcance del tercer objetivo, en la medida 

en que, por medio de las estrategias artísticas se definen métodos aplicados en la didáctica de aula 

y en contextos externos, como escenarios de aprendizaje. 

Por consiguiente, fundamentados en los resultados de la investigación se generan nuevos 

interrogantes para próximos proyectos que se enfoquen en analizar cómo las didácticas de las 

artes pueden fomentar habilidades del pensamiento crítico y promover la autorregulación del 

aprendizaje de los estudiantes: 

1. ¿Cómo pueden las didácticas de las artes ser utilizadas para fomentar el pensamiento 

crítico en estudiantes de diferentes niveles académicos y culturales? 
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2. ¿Cómo influyen las prácticas docentes mediadas por las artes en la motivación y el 

compromiso de los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje? 

3. ¿Cómo pueden las didácticas de las artes ser adaptadas y personalizadas para abordar las 

necesidades individuales de los estudiantes y mejorar su capacidad de autorregulación? 

4. ¿Cómo pueden ser utilizadas las didácticas de las artes para fomentar la colaboración y el 

trabajo en equipo en los estudiantes, mientras se fomentan las habilidades del 

pensamiento crítico y la autorregulación del aprendizaje? 

5. ¿De qué manera vincular a los padres de familia para que desde los hogares promuevan el 

aprendizaje autorregulado y las habilidades de pensamiento crítico en sus hijos? 

6. ¿Cómo potenciar en las instituciones educativas las habilidades de pensamiento crítico 

como cultura transversal en las diferentes áreas del conocimiento? 

7. ¿Cómo potenciar el área de matemáticas en los estudiantes mediante procesos artísticos 

que inviten al estudiante a desarrollar procesos críticos que ayuden a fortalecer esta área? 

8. ¿Cómo el arte puede ser mediador en situaciones de bullying y violencia de género en las 

aulas y fuera de ellas, generando proceso de autorregulación en los estudiantes y su 

entorno? 

9. ¿Cómo pueden las didácticas de las artes ser utilizadas para fomentar habilidades de 

pensamiento en estudiantes con necesidades educativas especiales? 

10. ¿Es posible desarrollar habilidades de autorregulación en estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

11. ¿Cómo influye el entorno y los valores en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

12. ¿Qué tipo de estrategias didácticas de las artes ayudarían a desarrollar las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes en diferentes materias? 
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Finalmente, partir del trabajo investigativo desarrollado se plantea una línea de análisis 

referida a la integración de estrategias didácticas de las artes para fomentar el pensamiento crítico 

y la autorregulación del aprendizaje, lo cual puede, por muchas razones vincularse a la formación 

y evolución de los estudiantes a través de estas experiencias. En tal sentido, se destaca el 

fundamento teórico de Zimmerman (2009), por el cual se demuestra en esta investigación, a la 

luz de las relaciones categóricas y temáticas, el despliegue de las fases del aprendizaje 

autorregulado: planeación, ejecución y autorreflexión, esenciales en el alcance del principal 

objetivo; asimismo, la definición del ideal del pensamiento crítico en función de la 

autorregulación del aprendizaje. Agregado a ello, la dinámica funcional a partir del planteamiento 

de Boisvert (2004), referido al pensamiento crítico como un proceso activo en distintas áreas y 

disciplinas; estableciendo, además, la solución de problemas, fomentando actitudes o habilidades 

apropiadas (amplitud de mente y honestidad intelectual), y las capacidades de razonamiento e 

investigación lógica. 

 4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

  En la presente investigación, desarrollada a partir del análisis de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los diferentes instrumentos metodológicos, referidos al alcance de los 

objetivos previstos y a los postulados teóricos definidos, los cuales han sido direccionados a la 

solución de la problemática y al planteamiento de una propuesta estratégica e innovadora para el 

fomento de las artes en función de las habilidades del pensamiento crítico, que conlleva a la 

autorregulación del aprendizaje, se han dado las siguientes conclusiones: 

● Es posible afirmar que el hecho de llevar el arte al aula de clase puede ser una estrategia 

eficaz para lograr que los estudiantes se interesen y se motiven por el aprendizaje 

autónomo y consciente; así pues, la didáctica implementada permite al docente múltiples 

posibilidades de acción, en tanto puede  diseñar las clases utilizando materiales y técnicas 
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novedosas, que  los invitan a construir, aplicar y usar su creatividad, sus habilidades y 

conocimientos en diferentes situaciones y contextos. Agregado a lo anterior, la 

integración de estrategias didácticas basadas en las artes como un enfoque innovador 

fortalece tanto el pensamiento crítico como la autorregulación del aprendizaje, al tiempo 

que favorece la formación de ciudadanos autónomos y a la creación de un ambiente 

escolar más armónico y enriquecedor. Asimismo, puede contribuir significativamente a la 

creación de escenarios inclusivos, donde los estudiantes sean capaces de desarrollar, no 

solo habilidades académicas, sino también habilidades sociales y ciudadanas que les 

servirán a lo largo de sus vidas. 

●  Por medio del arte se promueve el intercambio de conocimiento permitiendo que la 

motivación académica se convierta en un elemento importante dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje; por tanto, la autorregulación se ha transformado indudablemente 

en un desafío para el docente; ésta no sólo se convierte en uno de los mayores logros para 

la práctica pedagógica, sino que es muy importante para la autonomía educativa que 

necesita el estudiante, lo cual le aprovechará para su formación. 

● Las estrategias didácticas en relación con el arte son un mecanismo de potenciación del 

pensamiento crítico. En tal caso, el hecho de involucrar aspectos reflexivos y analíticos en 

favor de la resolución de problemas referidos a un tema determinado, generan el 

desarrollo de estrategias innovadoras y dinámicas, que despiertan en los estudiantes su 

espíritu investigativo, regulando, ajustando y organizando los aprendizajes. 

● La didáctica de las artes, específicamente las teatrales, pueden ser usadas para propiciar 

espacios de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo orientar procesos de 

autorregulación que mejoren la motivación de un grupo en edad escolar. Por otro lado, la 

interacción de los estudiantes con sus pares y con los docentes, permite demostrar la 



62 

 

creciente necesidad que surge en los contextos educativos de orientar la expresión de 

emociones a través del dibujo, la escritura, la oralidad o la actuación, con el fin que los 

estudiantes construyan a partir de ellas expresiones adecuadas de su sentir y avancen 

también en el desempeño cognitivo. 

● La autorregulación del aprendizaje facilita el alcance de procesos metacognitivos; en 

efecto, ésta se manifiesta cuando una persona es capaz de hacer revisiones constantes a su 

propio proceso, organizándolo, planeándolo y ejerciendo control del mismo; a su vez 

permite la identificación de fortalezas y debilidades para hacer uso efectivo de éstas según 

las necesidades y momentos del proceso en el que se encuentre, haciendo frente a los 

retos que se puedan presentar y garantizando el logro de los objetivos. 

● El estudio de la relación pensamiento crítico y autorregulación del aprendizaje motiva la 

exploración de un campo interesante e imprescindible para el mejoramiento y el 

fortalecimiento del aprendizaje y la formación de los estudiantes. Este enfoque sugiere la 

exploración de nuevas opciones teóricas, particularmente en áreas como las artes, la 

expresión de sentimientos y las prácticas orales y artísticas. Asimismo, las posibilidades 

dadas a través de la investigación cualitativa proporcionan un marco sólido para entender 

las experiencias en escenarios relacionados con la ciudadanía, la convivencia escolar y la 

comunicación, las cuales reflejan la complejidad de las interacciones entre los niños, las 

niñas y los jóvenes, en cuanto al ambiente escolar y la sociedad. 

La fundamentación teórica enfocada a los procesos metacognitivos resalta el despliegue 

de las fases del aprendizaje autorregulado, destacando la planeación, ejecución y autorreflexión 

como elementos cruciales para alcanzar los objetivos formativos en los educandos. Además, se 

establece la conexión entre el pensamiento crítico y la autorregulación del aprendizaje como una 

vía para el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, el enfoque propuesto por Boisvert 
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(2004), que considera el pensamiento crítico como un proceso activo en diversas áreas y 

disciplinas, complementa el panorama esencial en la resolución de problemas, la promoción de 

actitudes y habilidades apropiadas, y el fomento de capacidades de razonamiento lógico; lo cual, 

desde las artes, permiten su evolución y ejecución desde las aulas hacia otros escenarios de 

formación; así también facilitan la movilización del pensamiento, a la vez que empodera a los 

estudiantes para que sean ellos quienes construyan su aprendizaje a partir de las orientaciones que 

brinda el docente.  
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ANEXOS 

 

EQUIPO #1  

Anexo 1. Prueba diagnóstica 
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Anexo 2. Secuencia didáctica, primer momento 
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Anexo 3. Diarios de campo, primer momento 

 

Anexo 4. Prueba de salida 
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EQUIPO #2 

Anexo 5. Prueba diagnóstica 
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Anexo 6. Secuencia didáctica, primer momento 
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Anexo 7. Diario de campo, primer momento 
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Anexo 8. Prueba de salida 
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EQUIPO #3 

Anexo 9. Prueba diagnóstica 
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Anexo 10. Secuencia didáctica, primer momento 

 
Anexo 11. Diario de campo, primer momento 
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EQUIPO #4 

Anexo 12. Prueba diagnóstica 
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Anexo 13. Secuencia didáctica, primer momento 

 

Anexo 14. Diario de campo, primer momento 
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Anexo 15. Prueba de salida 
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EQUIPO #5. 

Anexo 16. Prueba diagnóstica 

 

  

 

Anexo 17. Secuencia didáctica, primer momento 
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Anexo 18. Diario de campo, primer momento 
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Anexo 19. Prueba de salida 
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Anexo 20. Documentos experto evaluador 

JUICIO DE EXPERTOS SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO DE 

ENTRADA O DIAGNÓSTICO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, relevancia, congruencia, claridad-precisión y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Ítem e b m x c  

¿Cómo mis emociones influyen en mis 

decisiones? 

 

Situación 1 x      

Situación 2 x      

Situación 3 x      

Reflexiono  

Historieta x     Los pasos contemplados en la historieta están 

muy bien relacionados, pues abarca lo que se 

pretende con el trabajo de grado, tanto en el 

pensamiento crítico como en la 

autorregulación 

Secuencia x      

Pregunta 1 x      
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Pregunta 2 x       

Pregunta 2 x      

Me autorregulo  

1 x      

2 x      

3 x      

Cuestionario  

1 x      

2 x      

3 x      

4 x       

5 x      

6 x      

7 x      

8 x      

9 x      

10 x      

11 x      

12 x      

13 x      

14 x      

15 x      

16 x      

17 x      

18 x      

19 x      
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20 x      

21 x      

22 x      

23 x      

24 x      

25 x      

26 x      

27 x      

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: Diana Marcela Arango Pérez 

C.C.: 42694008 Firma:   

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, relevancia, congruencia, claridad-precisión y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

MOMENTOS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

 e b m x c  
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Momento 1: EMOCION-ARTE 

Reconocimiento de mis emociones e 

introducción a los personajes representativos 

en la historia 

 

Sesión 1 x      

Momento 2: BIOGRAFI-ARTE 

Reconocimiento de personajes 

representativos en la historia de la humanidad 

en diferentes campos 

 

Sesión 1 x      

Sesión 2 x      

Momento 3: PENS-ARTE  

Diseño y creación de camiseta 

 

Sesión 1 x      

Sesión 2 x      

Sesión 3 x      

Momento 4: EXPONE-ARTE 

Exposición tendedero 

 

Sesión 1 x      

Momento 5: EVALU-ARTE 

Evaluación propuesta Ponte la camiseta y 

demuestra el genio que eres 

 

Sesión 1 x      

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: Diana Marcela Arango Pérez 

C.C.: 42694008 Firma:   

 

NOTA: Percibo muy pertinente los momentos anteriores al considerarlos herramientas 

fundamentales que cumplen una función específica ya que contribuyen entre sí, al logro de los 

objetivos que se pretenden con este ejercicio investigativo. Se denota la secuencia y 

organización de estos. 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL FORMATO PARA EL 

DIARIO DE CAMPO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, relevancia, congruencia, claridad-precisión y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

MOMENTOS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

 E B M X C  

Espacio para identificación   

1 x      

Información descriptiva  

2 x      

Información reflexiva  

3 x      

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: Diana Marcela Arango Pérez 

C.C.: 42694008 Firma:   

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO DE 

SALIDA 
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INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, relevancia, congruencia, claridad-precisión y 

pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

INSTRUMENTO PRUEBA DE SALIDA APLICADO POR EL DOCENTE 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Ítem e b m x c  

1 x      

2 x      

3 x      

4 x      

5 x      

6 x      

7 x      

8 x      

 

INSTRUMETNO PRUEBA DE SALIDA APLICADO POR EL ESTUDIANTE 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Ítem e b m x c  

1 x      

2 x      
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3.1 x      

3.2 x      

3.3 x      

3.4 x      

3.5 x      

3.6 x      

3.7 x      

3.8 x      

3.9 x      

3.10 x      

3.11 x      

4 x      

5 x      

6 x      

 

Evaluado por:  

Nombre y Apellido: Diana Marcela Arango Pérez 

C.C.: 42694008 Firma:   

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Diana Marcela Arango Pérez, titular de la Cédula de Ciudadanía    Nº 42694008, 

de profesión docente, ejerciendo actualmente como docente, en la Institución 

educativa Fe y Alegría Popular N°1 sede 2 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

Validación de los Instrumentos (cuestionario), a los efectos de su aplicación a los 
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estudiantes que hacen parte del grado quinto de básica primaria, pertenecientes a la 

Escuela Normal Superior De Caldas. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

INSTRUMENTO DE ENTRADA O DIAGNÓSTICO 

 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 

BUENO EXCELEN

TE 

Congruencia de 

Ítems 

   x 

Relevancia de los 

Ítems  

   x 

Redacción de los 

Ítems 

   x 

Claridad y 

precisión 

   x 

Pertinencia    x 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 

BUENO EXCELEN

TE 

Congruencia de los 

momentos 

   x 

Relevancia de los 

momentos 

   x 

Redacción     X 

Amplitud de 

contenido 

   x 

Claridad y 

precisión 

   x 

Pertinencia de los    x 
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momentos 

 

 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 

BUENO EXCELEN

TE 

Relevancia de cada 

espacio de 

información 

   x 

Amplitud de 

contenido 

  x  

Claridad y 

precisión 

   x 

Pertinencia de cada 

espacio de 

información 

   x 

 

 

INSTRUMENTO PRUEBA DE SALIDA APLICADO POR EL DOCENTE 

 

 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 

BUENO EXCELEN

TE 

Congruencia de 

Ítems 

   x 

Relevancia de los 

Ítems  

   x 

Redacción de los 

Ítems 

   x 

Claridad y 

precisión 

   x 

Pertinencia    x 

 

INSTRUMENTO PRUEBA DE SALIDA APLICADO POR EL ESTUDIANTE 
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 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 

BUENO EXCELEN

TE 

Congruencia de 

Ítems 

   x 

Relevancia de los 

Ítems 

   x 

Redacción de los 

Ítems 

   x 

Claridad y 

precisión 

   x 

Pertinencia    x 

 

En Medellín, a los 23 días del mes de abril del 2023 

 

 
 

Firma 

 

 

Anexo 21.CURRÍCULO VITAE DEL EXPERTO 

EXPERTA 1: 

Nombre completo: Elizabeth Casallas Rodríguez 

Cargo: Docente de Ciencias Naturales en educación secundaria.  

Institución: Colegio Nicolás Buenaventura. IED. 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU EXPERIENCIA LABORAL E INVESTIGATIVA: 

Experiencia de 32 años en el servicio de la docencia en: educación básica y media 

fortalecida correspondientes al área de ciencias naturales y educación ambiental; 

educación superior en las asignaturas de biología, química y pedagogía, con modalidad 
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presencial y manejo de plataforma Moodle. Especialista en análisis de datos. Magister en 

docencia de la química. 

Licenciada en química y biología. Conocimiento y aplicación de los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia del área; manejo de herramientas 

metodológicas y didácticas de la ciencia; práctica en la coordinación académica y en la 

coordinación del Servicio Social. Actuación como Arbitro para la edición número 38 y 41 

de la revista Tecné, Episteme y Didaxis. TED. Con publicaciones relacionadas con 

cuestiones socio científicas. 

Investigaciones a nivel de maestría y doctorado en educación. Docente de planta de la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital desde el 2010 en el Colegio Nicolás 

Buenaventura. IED. Integrante del grupo de investigación ALTERNACIENCIAS. 

 

EXPERTA 2: 

Nombre: Francis Migdlia Rivero Giraldo 

Documento De Identidad: 32.106.829 de Medellín 

Breve descripción de su experiencia laboral e investigativa: 

Doctoranda en Ciencias de la educación: alta experiencia en el uso 

pedagógico de las TIC y su implementación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tengo 

experiencia como docente de primaria en diversas áreas, además de contar con experiencia como 

par evaluadora, codificando instrumentos de la Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa 

para ascenso de grado y reubicación de docente y también cuento con experiencia como líder 

formadora y gestora de ruta de formación TIC 

 


