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RESUMEN

Este artículo de investigación cualitativa presenta un trabajo de alcance exploratorio y 
descriptivo, el cual se orientó en analizar la relación entre la metacognición y el desarrollo 
de competencias de lectoescritura y pensamiento crítico, en estudiantes de segundo grado 
de tres instituciones educativas del sector rural y urbano de los departamentos del Huila 
y Bogotá, Colombia. Se utilizó como instrumentos principales la rejilla de observación a 
estudiantes y la entrevista semiestructurada a docentes. Como técnicas y procedimientos 
de análisis, se hizo uso de la codificación abierta, identificación de recurrencias, rotulación 
y jerarquización de hallazgos emergentes y finales y exposición de resultados mediante 
estadística descriptiva. Se evidenció que, al potenciar su capacidad de pensamiento estratégico, 
conciencia metacognitiva y autorreflexión, los estudiantes desarrollan procesos de pensamiento 
de orden superior más efectivos, que les permite reconocer de una mejor manera las formas 
de enfrentarse a los contenidos con capacidad de análisis, razonamiento e inferencia.

Palabras clave: metacognición; motivación; autorregulación; lectoescritura; pensamiento crítico

ABSTRACT

This qualitative research article of exploratory and descriptive scope was oriented to 
analyze the relationship between metacognition and the development of literacy and 
critical thinking skills in second-grade students from three educational institutions in 
the rural and urban sectors of the departments of Huila and Bogotá, Colombia. The main 
instruments were a student observation grid and a semi-structured interview with teachers. 
The research used open coding, recurrences identification, labeling and ranking of emerging 
and final findings, with a presentation of results through descriptive statistics as analysis 
techniques and procedures. It was evident that, by enhancing their capacity for strategic 
thinking, metacognitive awareness, and self-reflection, students develop more effective 
higher-order thinking processes. These process allow them to recognize the addressing 
ways for the contents with the capacity for analysis, reasoning, and inference.

Keywords: metacognition; motivation; self-regulation; literacy; critical thinking

RESUMO

Este artigo de pesquisa qualitativa apresenta um trabalho de escopo exploratório e 
descritivo, foi orientado em analisar a relação entre a metacognição e o desenvolvimento 
de habilidades de alfabetização e pensamento crítico em alunos do segundo ano de três 
instituições de ensino do setor rural e urbano, nos departamentos de Huila e Bogotá, 
Colômbia. Utilizaram-se como principais instrumentos a grade de observação para alunos e 
entrevistas semiestruturadas com professores. Como técnicas e procedimentos de análise, 
a codificação aberta foi usada, assim como a identificação de recorrências, rotulagem e 
hierarquização de achados emergentes e finais e apresentação de resultados por meio de 
estatísticas descritivas. Evidencia-se que, ao aprimorar sua capacidade de pensamento 
estratégico, consciência metacognitiva e autorreflexão, os alunos desenvolvem processos 
de pensamento de ordem superior mais eficazes , o que lhes permite reconhecer melhor as 
formas de enfrentar os conteúdos com capacidade de análise, raciocínio e inferência.

Palavras-chave: metacognição; motivação; auto-regulação; alfabetização; pensamento crítico
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Introducción
Es indudable que uno de los pilares esenciales den-
tro de la formación de todo ser humano son las cua-
tro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y 
escribir, a las que cada vez más se les ha ido dando 
la importancia que ameritan. En tal sentido, la labor 
del docente requiere de una actualización continua 
en conocimientos e implementación de nuevas e in-
novadoras estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
respondan a las demandas de los nuevos sujetos que 
llegan a las aulas de clase. El docente se enfrenta dia-
riamente a retos importantes en la enseñanza de la 
lectoescritura, en los cuales no solo se asocian aspec-
tos cognitivos, sino actitudinales, hablando en tér-
minos de estructuras gramaticales, comprensión y 
análisis crítico, entre otros; también metacognitivos 
vinculados a procesos de motivación y autorregula-
ción del aprendizaje.

Hoy en día, los maestros en Colombia tienen mu-
chas más responsabilidades con los educandos que 
antes. Deben planificar contenidos exigidos por el 
men, diseñar ambientes de aprendizaje acordes a di-
chos contenidos, preparar a diario clases e imple-
mentar todo tipo de estrategias que les permita a 
los estudiantes un aprendizaje realmente significa-
tivo, con base en la motivación, la autonomía y la 
autorregulación. En tal sentido, los docentes deben 
asumir retos importantes, ya que, en las zonas en las 
que desarrollan su quehacer pedagógico, en la ma-
yoría de los casos, se presentan grandes necesidades 
en términos de una educación de calidad, y en gran 
parte dichas necesidades se potencializan por la fal-
ta de estrategias pedagógicas que empoderen a los 
estudiantes en sus propios procesos de aprendiza-
je; que favorezcan su desarrollo metacognitivo para 
que logren mayor nivel de conciencia sobre la ma-
nera como adquieren el conocimiento, y que esto se 
traduzca en mayor capacidad de control estratégico, 
táctico y autorreflexivo frente a su aprendizaje. 

Una de las grandes necesidades que se eviden-
cian en los contextos educativos en los que traba-
jan los docentes investigadores de este estudio, es la 
debilidad que presentan los estudiantes en relación 
con el desarrollo de competencias de lectoescritura 

y pensamiento crítico; algo que parece ser generali-
zado en la formación en Colombia y que genera gran 
preocupación. En el propósito de contrarrestar esto, 
el gobierno nacional ha implementado estrategias 
como: formación en Bibliotecas Públicas, el Plan Na-
cional de Lectura, Colección Semilla y Leer mi Cuen-
to, entre otras. A ellas se han unido entidades como 
las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de pro-
mover, facilitar y motivar a los educandos en el de-
sarrollo de procesos de lectoescritura y pensamiento 
crítico, y tener con esto un aprendizaje mucho más 
efectivo y significativo, tanto en los diferentes espa-
cios educativos como en los propios ambientes so-
ciales en los que interactúan.

Así pues, es necesario que los educandos desa-
rrollen procesos significativos de lectoescritura y 
pensamiento crítico, para fomentar competencias y 
habilidades que les permita entender y expresar el 
significado de situaciones o experiencias, tanto en su 
contexto educativo como en su entorno social. Los 
niños “(…) desde que nacen poseen destrezas cogni-
tivas que los hacen sensibles a ciertas propiedades de 
los objetos, así como a ciertas reglas físicas que los ri-
gen (…) y que facilitan posteriormente su desempeño 
en contextos naturales o en los contextos educati-
vos formales” (Spelke, 1991, como se citó en Tamayo, 
Zona y Loaiza, 2015, p. 114). Desarrollar las compe-
tencias y habilidades para comunicarse con efica-
cia en las diversas situaciones de la vida cotidiana, 
se convierte en una necesidad en estas instituciones 
educativas en las que se encuentran los estudiantes 
participantes del estudio. Esto exige a los docentes 
generar propuestas metodológicas y didácticas para 
potenciar dichas competencias y habilidades a través 
de la implementación de un plan lector que los lleve 
al fortalecimiento de hábitos lectores.

En dicho fortalecimiento pueden ser determinan-
tes aspectos como la metacognición, ya que los estu-
diantes adquieren mayor consciencia de las maneras 
de “aprender a aprender” y, por supuesto, conscien-
cia y empoderamiento en el desarrollo de habilidades 
comunicativas de lectura, escritura, habla y escucha; 
dichas competencias les permitirán aprender nuevos 
conocimientos, confrontar sus saberes previos, ex-
presar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños o 
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deseos, y así modificar sus conceptos sobre la reali-
dad. En este sentido, López, Cuenca y Cabrera (2017) 
refieren que los procesos metacognitivos están en 
estrecha relación con lo cognitivo, puesto que el ce-
rebro opera de forma consciente y reflexiva ante si-
tuaciones que le exigen demostrar su transcurso del 
aprendizaje. Así, los estudiantes pueden mejorar sig-
nificativamente su pensamiento lógico-verbal y su 
capacidad para analizar, argumentar, proponer y rea-
lizar inferencias literales y explícitas, de forma oral y 
escrita, fortaleciendo de manera importante la lectu-
ra y escritura.

De acuerdo con Osses y Jaramillo (2008), el fun-
cionamiento de la autorregulación está asociado con 
el nivel de esfuerzo que tienen los estudiantes para 
asimilar aprendizajes, cumplir con tareas y compro-
misos, como reflejo autorregulado. Esto está en cone-
xión con lo que plantea Tesouro (2005), quien refiere 
la metacognición como la capacidad de autorregular 
los procesos de aprendizaje, por lo tanto, conduce a 
un “aprender a aprender”. Las estrategias metacogni-
tivas de aprendizaje, como afirma Osses (2007), tie-
nen la concepción de establecer como herramienta 
en la educación unas categorías de forma jerarquiza-
da, en donde poco a poco se van construyendo sabe-
res, competencias y habilidades para el aprendizaje.

Así pues, es importante resaltar que el desarrollo 
de la capacidad metacognitiva y motivacional contri-
buye de manera importante a potenciar los procesos 
lectoescriturales de los estudiantes y, de manera es-
pecial, al desarrollo de un pensamiento crítico fren-
te a las realidades de su entorno; en consecuencia, 
son sujetos mucho más activos frente a esas realida-
des sociales. La metacognición y la motivación como 
elementos importantes para la autorregulación del 
aprendizaje ayudan a formar sujetos con calidad, ca-
paces de sostener el desarrollo humano sobre so-
ciedades más justas y democráticas, en el marco del 
desarrollo de capacidades humanas y acordes con 
vidas valiosas (Nussbaum, 2012, como se citó en 
Guichot, 2015). El desarrollo metacognitivo es una 
posibilidad al momento de repensar la pedagogía re-
lacionada con el despliegue de competencias lectoes-
criturales y de pensamiento crítico. 

Es de gran preocupación para este equipo inves-
tigador, la realidad que viven los estudiantes de estas 
tres instituciones educativas colombianas del sector 
rural y urbano, en relación con esas debilidades e in-
consistencias en lectoescritura y pensamiento crítico, 
sumado a la desmotivación y a la falta de capacidad 
de autonomía, metacognición y autorregulación. Se 
ha notado con inquietud que los estudiantes presen-
tan debilidades e incoherencias para escribir (escri-
tura deficiente acompañada de una mala ortografía, 
malformación de la grafía de las letras); en la lectu-
ra (falencias en la pronunciación, atención dispersa 
al captar, extraer información, y dificultad para com-
prender un texto y su vocabulario) y su fluidez verbal 
(inadecuada y/o incoherente). Teniendo en cuenta, a 
Bogoya (2019), “se hizo una aproximación al contex-
to observable en la cotidianidad de los estudiantes, a 
través de sus expresiones, relatos y narrativas” (p. 43).

Es claro que la lectoescritura debe tener bases 
sólidas y significativas en los primeros años de for-
mación, y requiere de procesos metacognitivos para 
que se logre el desarrollo de un pensamiento mucho 
más estructurado, crítico y reflexivo. Esta realidad 
educativa se muestra en todas las áreas del conoci-
miento, en diferentes contextos y situaciones, asu-
miendo que la lectoescritura ocupa un papel central 
educativo, como el principal medio de comunicación 
y de interacción con el conocimiento. Las capacida-
des y habilidades para hablar (expresión oral), es-
cuchar (comprensión auditiva), leer (comprensión 
lectora) y escribir (expresión escrita) son determinan-
tes en el aprendizaje de los estudiantes en esta eta-
pa formativa.

Para fortalecer el proceso de la lectoescritura en 
los estudiantes de segundo grado de básica prima-
ria de los establecimientos educativos ya menciona-
dos, es prioritario analizar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que conducen al estudiante al desa-
rrollo de la lectoescritura. En la adquisición del co-
nocimiento se identificaron notorias dificultades 
de aprendizaje, especialmente con la lectoescritu-
ra (pronunciación inadecuada, omisión de palabras 
y problemas en la comprensión, análisis y produc-
ción de textos, un bajo rendimiento académico y apa-
tía por la lectoescritura en general). Por lo tanto, es 
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necesario identificar las falencias que entorpecen el 
proceso de lectoescritura y aplicar estrategias desde 
el campo de la metacognición, para que el estudiante 
esté en la capacidad de conocer, aprender, memori-
zar y solucionar problemas, potenciando el desarrollo 
de su pensamiento crítico y de “(…) destrezas como: 
análisis, inferencia, interpretación, explicación, auto-
rregulación y evaluación” (Facione, 2007, p. 116).

Todo esto llevó a plantear el siguiente interro-
gante: ¿Cuál es la relación entre la metacognición y el 
desarrollo de competencias de lectoescritura y pen-
samiento crítico de los educandos de grado segun-
do de básica primaria de tres instituciones educativas 
de Huila y Bogotá? A partir de este, se propusieron 
los objetivos de investigación: el objetivo general se 
orientó a analizar la relación entre la metacognición 
y el desarrollo de competencias de lectoescritura y 
pensamiento crítico en los educandos del grado se-
gundo de básica primaria de estas tres instituciones 
educativas colombianas. Los específicos buscaron 
determinar los factores que dificultan el desarrollo de 
los procesos de lectoescritura y pensamiento crítico 
en esta población de estudio; identificar estrategias 
pedagógicas que desde la metacognición promuevan 
el desarrollo significativo de las competencias de lec-
toescritura y pensamiento crítico; describir los proce-
sos metacognitivos que se dan en el aprendizaje de la 
lectoescritura y el desarrollo del pensamiento crítico; 
y determinar los aspectos metacognitivos de mayor 
incidencia en el desarrollo de competencias de lecto-
escritura y pensamiento crítico en esta población, a 
partir de un análisis comparativo entre los tres gru-
pos que integraron la muestra.
Los resultados de la investigación dan cuenta de una 
relación importante entre la metacognición en un 
sentido estratégico, consciente y autorreflexivo, y el 
desarrollo de competencias de lectoescritura y pen-
samiento crítico en los estudiantes objeto de estudio, 
destacando en particular que, al potenciar en ellos su 
capacidad de pensamiento estratégico, de conciencia 
metacognitiva y de autorreflexión frente al aprendi-
zaje, se logra que desarrollen procesos más efectivos 
de pensamiento de orden superior, que les permite 
reconocer de una mejor manera las formas de en-
frentarse a los contenidos con capacidad de análisis, 

razonamiento e inferencia; también, que puedan 
conocer de manera más consciente sus formas de 
“aprender a aprender” y del sentido del aprendizaje 
de la lectoescritura para su vida, así como desarrollar 
procesos de autoevaluación objetiva de sus debilida-
des, fortalezas y oportunidades de mejora.

Método
Este estudio usó una metodología cualitativa, con la 
cual se comprende el complejo mundo de la expe-
riencia vivida desde el punto de vista de las personas 
que la viven. Sobre este concepto se puede concluir 
que el investigador participa activamente en la cons-
trucción del proyecto investigativo, ya que está rela-
cionado con los grupos poblacionales (estudiantes), 
conoce sus dinámicas sociales, económicas, su en-
torno, y se le facilita dar un concepto mediante la 
observación directa acerca de aquellas causas. La in-
vestigación cualitativa pretende que el investigador 
se encuentre inmerso en el contexto educativo den-
tro del entorno natural. La identificación de las par-
ticularidades sociales y contextuales de los entornos 
donde se lleva cabo la investigación es fundamental, 
pues se logra una mejor comprensión y descripción 
del fenómeno por estudiar (Banks, 2010, p. 13). A tra-
vés de la metodología cualitativa los investigadores 
logran extraer información detallada y minuciosa de 
los estudiantes del grado segundo de básica primaria, 
se logra interpretar los comportamientos, resultados 
y cualidades que tengan respecto a su avance en el 
desarrollo de la metacognición y acerca de sus com-
petencias en lectoescritura y pensamiento crítico.

Se puede, además, conocer su contexto como 
grupo poblacional en el ámbito social, cultural, 
dentro de su entorno; todo esto de forma relacio-
nada y en sentido recíproco, permitiendo así cons-
truir unas conclusiones aterrizadas a la realidad de 
los estudiantes, sus avances, sus limitaciones e inter-
ferencias, descifrando los resultados a partir de los 
instrumentos y técnicas aplicadas para la obtención 
de la información y sus variables, haciéndola más di-
námica y confiable. 

De igual forma, la investigación cualitativa se re-
laciona con una investigación o estudio explorato-
rio, puesto que se explora en un campo desconocido, 
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que no ha sido tan trabajado, donde no se tienen o se 
carece de análisis y resultados en ello. El alcance de 
la investigación o hasta donde se pretendió llegar es 
de tipo descriptivo. Este alcance descriptivo tiene una 
peculiar característica y es que su meta no se limita 
a la recolección de datos, sino a la predicción e iden-
tificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. En este caso, la metacognición y el de-
sarrollo de competencias de lectoescritura y pensa-
miento crítico. Se logra así, una descripción detallada 
de las características con respecto a estas variables 
conceptuales, presentadas de manera natural. Como 
lo afirmó Tamayo (2003), la investigación descriptiva 
“comprende la descripción, registro, análisis e inter-
pretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos” (p. 46).

Por último, el tipo de enfoque es inductivo, te-
niendo en cuenta que permite el estudio y la expe-
rimentación de diversos sucesos reales para poder 
llegar a una conclusión que involucre a todos esos 
casos, relacionado con el proyecto de investigación 
y la temática escogida, que desde luego debe resol-
ver la pregunta de investigación. Según Bacon (1626, 
como se citó en Dávila 2006): “para obtener cono-
cimiento es imprescindible observar la naturaleza, 
reunir datos particulares y hacer generalizaciones a 
partir de ellos” (p. 5). Mediante la inducción desde el 
área de campo, el investigador puede observar, pue-
de descifrar esa relación que hay entre los diferentes 
actores en cuanto a temática planteada, pero el tipo 
de enfoque involucra lo interpretativo porque de allí 
se requiere interpretar las situaciones, la información 
recopilada, los conceptos y, por último, lo compara-
tivo, porque se hizo necesario comparar datos de los 
grupos poblacionales de las tres instituciones edu-
cativas, para encontrar similitudes y diferencias, y de 
esta manera poder llegar de los resultados particula-
res a los generales.
El grupo poblacional objeto de estudio son los estu-
diantes de básica primaria del grado segundo de tres 
instituciones: Colegio Alexander Fleming sede C, de 
la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe, Bogotá; i.e. San Vi-
cente, sede La Palma de la vereda La Palma, del mu-
nicipio de la Plata Huila; y la i.e. Los Laureles, sede 
San Isidro de la vereda San Isidro del municipio de 

Nátaga Huila, estas instituciones trabajan en jorna-
da única, respondiendo a las necesidades y políticas 
del men. Algunas características de estas instituciones 
son: el Colegio Alexander Fleming sede C, zona urba-
na, tiene una infraestructura de espacios reducidos, 
cuenta con docentes globales en las áreas de educa-
ción física, danzas e inglés y se evidencia la falta de 
acompañamiento de los padres de familia y acudien-
tes, dejando las tareas y los procesos de enseñanza 
netamente a la institución. De otro lado, en las i.e. 
San Vicente y Los Laureles, trabajan con metodología 
Escuela nueva, con un docente unitario y aula multi-
grado y estas zonas pertenecen a estratos socioeco-
nómicos 1 y 2. Se destaca la falta de recursos de las 
familias y la falta de acompañamiento en los proce-
sos de aprendizaje, a la vez su condición económica 
es compleja, teniendo en cuenta que algunas fami-
lias no cuentan con el servicio público de la electri-
cidad, lo que no les permite el uso de artefactos o 
dispositivos electrónicos, como computador, celular, 
entre otros, que son fundamentales para el acceso 
a las fuentes de conocimiento y, en tiempos de pan-
demia, esenciales para el aprendizaje. Las sedes San 
Isidro (Nátaga) y La Palma (La Plata) no cuentan con 
buenos servicios de baño ni alcantarillado, no hay co-
nectividad y no hay espacios para bibliotecas ni sa-
las de informática. Pese a estas carencias, se hacen 
grandes esfuerzos por formar personas íntegras y se 
establecen diferentes medios de acceso a nuevos co-
nocimientos para suscitar ese pensamiento crítico. 

De acuerdo con Tamayo (1997, como se citó en 
Franco, 2014), la muestra “es el grupo de individuos 
que se toma de la población, para estudiar un fenó-
meno estadístico” (p. 38). En este caso estuvo con-
formada por 20 estudiantes de grado segundo de las 
tres instituciones educativas, niños y niñas en eda-
des de los 7 a los 9 años. Se hizo uso de una muestra 
no probabilística intencional, ya que se establecieron 
criterios especiales de reclutamiento de los sujetos de 
estudio, relacionados con su regularidad en la asis-
tencia a las clases, el acceso a la tecnología y los pro-
cesos académicos. 

Se utilizaron como instrumentos principales una 
rejilla de observación a estudiantes y una entrevista 
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semiestructurada a docentes; dichos instrumentos 
fueron validados mediante juicio de expertos y pilo-
taje. En ese mismo sentido, y de acuerdo con Colora-
do y Guerrero (2017) “(…) se establecieron categorías 
de estudio y se organizaron los datos en matrices, 
para llegar a enunciar los elementos importantes y las 
características que adquiere la formación en lectura 
y escritura” (p. 50) haciendo uso de la herramienta 
Excel. Primero con matrices para hacer codificación 
abierta de la información obtenida de cada uno de 
los instrumentos de recolección de datos (una ma-
triz por instrumento en cada grupo poblacional), para 
cada una de las categorías y subcategorías de inves-
tigación; luego, matrices de unificación de hallazgos 
integrando todos los instrumentos (por grupo pobla-
cional); posteriormente, matrices de hallazgos emer-
gentes (por grupo poblacional); y por último, matriz 
de hallazgos finales. Se hizo uso, además, de matrices 
comparativas.

En relación con las técnicas y procedimientos 
que, según Martínez (2006), “permite acercarse a di-
cho fenómeno y ser capaz de descubrir, interpretar y 
comprender la perspectiva de los participantes de la 
realidad social” (p. 172), se hizo uso de la codifica-
ción abierta, para ingresar los datos directamente en 
las subcategorías de investigación, estableciendo re-
laciones entre los datos y dichas subcategorías. Ade-
más, se hizo uso de la identificación de recurrencias 
y tendencias en los datos; jerarquización para deter-
minar la relevancia en orden de importancia de los 
hallazgos; reducción de datos hasta hallazgos emer-
gentes; rotulación de los hallazgos emergentes, asig-
nando un nombre en coherencia con los elementos 
coincidentes; clasificación de hallazgos finales; expo-
sición de resultados mediante tablas y figuras des-
criptivas, y triangulación de los resultados con la 
teoría que orientó el estudio.

Análisis de resultados
En correspondencia con el objetivo específico de de-
terminar los factores que dificultan el desarrollo de 
los procesos de lectoescritura y pensamiento crítico 
en esta población de estudio, se evidenció que, en 
cuanto a los factores pedagógicos, es relevante la fal-
ta de incorporación de nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación al aula, lo que dificulta 

la interacción con contenidos de interés, tanto de 
manera individual como colaborativa, y por tanto 
contribuye a que no se desarrollen experiencias sig-
nificativas de pensamiento crítico y creativo. A esto 
se suman factores como el material pedagógico des-
actualizado y la falta de creatividad e innovación por 
parte de los docentes en su práctica pedagógica, lo 
cual genera desmotivación en los estudiantes, ya que 
no encuentran en muchos casos contenidos y activi-
dades que realmente les atraiga y active su interés y 
deseo de aprender. Entre otras cosas, esto repercute 
en falta de empoderamiento activo frente a su propio 
proceso de aprendizaje.

En lo que tiene que ver con los factores cogni-
tivos, los resultados apuntaron hacia las debilidades 
en la capacidad autocrítica y autorreflexiva de los es-
tudiantes, las limitaciones en sus procesos de per-
cepción, razonamiento y focalización de la atención y 
concentración; todo esto derivado en gran parte de la 
falta de procesos que activen su motivación y capaci-
dad metacognitiva para enfrentar con determinación 
y empoderamiento activo su aprendizaje en lectoes-
critura, y para llevar a cabo procesos auto valorati-
vos con sentido crítico y reflexivo. Sobre los factores 
lingüísticos, es importante resaltar como principal la 
falta de estrategias pedagógicas que potencien las 
habilidades lingüísticas, la falta de cultura lectoescri-
tora en sus diferentes ambientes y debilidades en la 
capacidad narrativa y discursiva. En lo que tiene que 
ver con los factores socioculturales, se hicieron noto-
rias las debilidades en la capacidad de gestión de los 
recursos para las necesidades básicas educativas, la 
falta de hábitos lectoescritores en los contextos coti-
dianos del estudiante y la falta de acompañamiento 
en el entorno familiar. 

El objetivo de identificar estrategias pedagó-
gicas que desde la metacognición promuevan el 
desarrollo significativo de las competencias de lec-
toescritura y pensamiento crítico en esta población 
de estudio llevó a realizar un análisis frente a los am-
bientes, las estrategias y las prácticas pedagógicas. 
Acerca de los ambientes de aprendizaje, el hallazgo 
más representativo son los escenarios de interacción 
a través de herramientas virtuales. Al respecto, Arti-
no y Stephens (2009) refieren que estas posibilitan 
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pedagogías emergentes para el aprendizaje eficaz de 
la lectoescritura y el desarrollo del pensamiento crí-
tico, que van en sintonía con la naturaleza digital de 
los estudiantes, permitiendo la integración de distin-
tos lenguajes y procesos comunicativos, tanto para lo 
que se lee como para producir nuevos contenidos. En 
relación con lo anterior, Calle (2019) menciona que es 
importante hacer una selección adecuada de los re-
cursos y las estrategias de aprendizajes, para que así 
se puedan detonar de manera efectiva procesos co-
municativos y cognitivos. 

De acuerdo a las estrategias metodológicas y 
prácticas pedagógicas, se reafirma la importancia 
del entorno real, pero esta vez para inspirar la pro-
ducción de escritos que representan esas realidades 
que allí se muestran; es así que, el docente aprove-
cha estos escenarios naturales para activar en sus es-
tudiantes el deseo por leer y escribir, una lectura que 
se da desde el contexto y para el contexto; algo que 
estimula todo tipo de lectura comprensiva, profunda 
y crítica. Al respecto, Moreira (2005) considera que 
las experiencias obtenidas en el contexto enriquecen 
el pensamiento crítico y creativo. Aquí se vinculan 
otras estrategias como la integración de la familia a 
los procesos de lectoescritura y pensamiento crítico y 
brindar herramientas a los estudiantes para que ten-
gan manejo de sus emociones frente a los conteni-
dos que leen, lo que les ayuda a desarrollar procesos 
más tranquilos de aprehensión de diferentes recursos 
literarios y de todo tipo de contenidos. Un hallazgo 
relevante tiene que ver con la exaltación de los ta-
lentos como estrategia motivacional para el empo-
deramiento activo del estudiante frente a su propio 
proceso de aprendizaje.

Para el objetivo de describir los procesos meta-
cognitivos que se dan en el aprendizaje de la lectoes-
critura y el desarrollo del pensamiento crítico en esta 
población de estudio, se indagó en los procesos es-
tratégicos, conscientes y reflexivos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. En cuanto a los procesos me-
tacognitivos estratégicos, los hallazgos más relevan-
tes apuntan a la lectura pausada para dar lugar al 
análisis y la reflexión al ritmo que se lee; la integra-
ción de ideas previas como estrategia de empodera-
miento del texto; y la capacidad de identificación de 

lecturas acordes a los ritmos de aprendizaje, lo que 
activa más su motivación por leer y disfrutar de los 
contenidos. 

Con respecto a los procesos de conciencia me-
tacognitiva, los hallazgos más importantes están re-
lacionados con la capacidad de conciencia sobre las 
debilidades en el aprendizaje de la lectoescritura y de 
las oportunidades de superarlas; el reconocimiento 
de la importancia del material pedagógico y de los 
contenidos de los textos; la capacidad para reconocer 
las propias técnicas, herramientas y metodologías de 
aprendizaje de la lectoescritura, y el reconocimiento 
consciente de la relación de los temas con el mun-
do real. Finalmente, sobre los procesos metacogniti-
vos autorreflexivos, los hallazgos más notorios tienen 
que ver con la capacidad de autocuestionamiento 
frente a los resultados de aprendizaje de la lectoes-
critura y la autorreflexión permanente sobre las de-
bilidades, fortalezas y potencialidades, en un sentido 
analítico y crítico, y en perspectiva del mejoramiento. 
Tener la posibilidad de autovalorar los aprendizajes y 
determinar oportunidades de mejora es algo que ac-
tiva procesos motivacionales y metacognitivos (Ay-
llón, Gómez y Ballesta-Claver, 2016).

En cuanto al objetivo específico de determinar los 
aspectos metacognitivos de mayor incidencia en el 
desarrollo de competencias de lectoescritura y pen-
samiento crítico en esta población de estudio, se ob-
tuvo que la capacidad estratégica es un elemento 
clave para potenciar la seguridad, la motivación y la 
interiorización de contenidos en los procesos lecto-
escriturales en estos estudiantes. Esto contribuye al 
desarrollo de su pensamiento inferencial y los lleva 
a asumir posturas activas en los procesos de análi-
sis crítico y reflexivo, lo que hace que se interesen en 
apropiarse y producir nuevos contenidos de mane-
ra más profunda. Se hizo evidente que la conciencia 
metacognitiva es fundamental para la autorregula-
ción en los procesos de aprendizaje lectoescriturales 
dentro y fuera del aula, y para interiorizar más el sen-
tido de la lectura y escritura para la vida. 

De otro modo, los resultados permitieron ver que 
la capacidad autorreflexiva contribuye a que los es-
tudiantes transformen sus debilidades en fortalezas, 
lo que los anima a llenar nuevamente de sentido su 
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proceso de aprendizaje lectoescritor, ayudando a que 
se active la motivación por la producción de nuevos 
contenidos a partir de la relación con lo aprendido, y 
a fortalecer la capacidad dialógica frente a los con-
tenidos que se leen y en los procesos de producción 
de contenidos de manera colaborativa. Mencionan 
Osses y Jaramillo (2008) que el funcionamiento de 

la autorregulación está asociado con el nivel de es-
fuerzo y consciencia que tienen los estudiantes para 
asimilar aprendizajes contrastando ideas previas y 
fortaleciendo saberes, ofreciendo posibilidades para 
que expresen y organicen sus ideas desde una postu-
ra activa, reflexiva y comprensiva de lo que se desea 
saber y dar a entender. 

Tabla 1. Experiencias de los investigadores 

Investigadores Experiencias

Marisol Velasco Lasso

Ha sido una experiencia muy significativa, un camino de muchos matices, de muchos 
colores, de muchos retos, donde estudiantes, padres de familia y profesores nos tuvimos que 
adaptar a nuevos ambientes y posibilidades ante esta emergencia sanitaria originada por la 
covid-19. Fue necesario reinventarse desarrollando estrategias pedagógicas con creatividad 
e innovación, siempre buscando que llegara el aprendizaje a casa a través de algunas 
herramientas tecnológicas, que, por cierto, son bastante limitadas, y de otros mecanismos que 
permitieran el acceso a la población de estudio, en este caso en una zona rural. El reto se hizo 
mayor, ya que, por un lado, se debía dar continuidad con calidad a los procesos educativos de 
los escolares y, por otro, se debía recolectar información suficiente para dar correspondencia 
a los objetivos de esta investigación. Ahora bien, se debió enfrentar una serie de dificultades 
que se relacionan con aspectos, sobre todo, socioeconómicos dentro del núcleo familiar 
de los estudiantes, la falta de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos. Por tal 
motivo, y para enfrentar de la mejor manera este estudio en su etapa de trabajo de campo, 
se partió de un trabajo con guías con contenidos detallados y creativos, las cuales eran 
transportadas en la ruta de la vereda y con la colaboración del conductor, quien hacía la 
entrega en cada uno de los hogares de los estudiantes. Este trabajo se fue complementando 
con un seguimiento y acompañamiento muy recurrente por medio de las diferentes llamadas 
vía celular, algo que se convirtió en un verdadero desafío, ya que, solo algunos padres de 
familia contaban con equipos y de baja gama, popularmente llamados “celulares flechas”, 
y otras familias esperaban los fines de semana o fin de mes para bajar al pueblo y poder 
comprar minutos para realizar las debidas llamadas y ser orientados por su maestra en estos 
procesos de retroalimentación para con sus hijos; en este caso estos dispositivos permitieron 
especialmente un trabajo motivacional, de ánimo a los estudiantes y a sus familias para 
enfrentar esta nueva realidad.
Con algunos pocos equipos un poco más sofisticados y superando situaciones de 
conectividad deficiente, se logró enviar contenidos multimedia (audios, videos, podcast…) 
y explicaciones muy minuciosas aclarando las temáticas propuestas. Además, se hicieron 
encuentros sincrónicos con la mediación especial de los padres de familia, en los que se 
implementaron estrategias pedagógicas que potenciaran la capacidad metacognitiva de 
estos estudiantes en un sentido estratégico, consciente y autorreflexivo, frente al desarrollo 
de competencias de lectoescritura y pensamiento crítico; dinamizando dichos procesos 
se crearon actividades didácticas lúdicas que vinculan cuentos, fábulas, poemas, historias, 
leyendas…, y que permitieran aflorar información suficiente para dar correspondencia a 
cada una de las categorías de esta investigación. Estos encuentros sincrónicos permitieron 
hacer observación no participante de manera virtual, y todas las estrategias aplicadas, tanto 
pedagógicas como comunicativas, contribuyeron con información importante para llevar a 
feliz término este estudio.
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Cindy Yurany Bernal

En torno a la situación presentada en la pandemia del covid-19, como investigadora se 
contó con el apoyo incondicional de las familias y, en especial, con una de ellas en donde 
se asignaba una hora específica para realizar llamadas telefónicas y concretar el horario de 
trabajo para el envío de las evidencias, es decir, una madre de familia salía en busca de señal 
para datos móviles y poder enviar vía WhatsApp las actividades organizadas con anterioridad 
en donde los estudiante se reunían y la madre de familia recopila las evidencias tales 
como fotos, videos, grabaciones entre otras, teniendo en cuenta la rejilla de observación a 
estudiantes; y de igual manera fueron enviadas las orientaciones mediante audios, imágenes 
y guías motivacionales para continuar con el proceso virtual mediante un diálogo y preguntas 
que articulaban con los conocimientos referentes a la lectoescritura. Pese a la gran dificultad 
presentada en el trabajo directo con los estudiantes, la conectividad era insuficiente, 
dispositivos móviles de baja gama y la distancia entre las viviendas, estas necesidades 
permitieron crear una estrategia de trabajo por la cual todos tuvimos la oportunidad de 
interactuar y salir a flote con cada experiencia y aprendizaje a lo largo del desarrollo de 
la investigación. En este sentido se ampliaron competencias y habilidades encaminadas 
a la metacognición y pensamiento crítico brindando óptimos resultados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
Y con este proceso investigativo, le surgió a cada estudiante como actor principal de 
expresar gran interés por el desarrollo de las diferentes actividades de manera más lúdica 
y creativa, incrementando más su pensamiento y su nivel de responsabilidad por lo que se 
desea aprender y esa necesidad de retroalimentar dichos conocimientos de forma pertinente. 
Gracias al apoyo incondicional de las familias y motivación constante de buscar esas 
herramientas indispensables para el trabajo y la buena comunicación, estas experiencias 
fueron muy significativa logrando así grandes resultados con la interacción virtual con un 
mundo desconocido para ellos o poco explorado, obteniendo excelentes resultados.

Iván Felipe 
Castiblanco

Durante el proceso de investigación, en el mundo se presentó una contingencia por 
temas de pandemia, haciendo que los procesos educativos tuviesen que adaptarse a las 
circunstancias de aislamiento presentados por el covid-19. Según estas problemáticas la 
institución brindó tabletas en préstamo a los estudiantes y simcard con internet para el 30 % 
de los estudiantes. De igual manera, se brindaron estrategias de conectividad durante todo 
el día por medio de correos electrónicos y personalizada vía WhatsApp, también llamadas 
telefónicas, además se reenviaban las guías y se realizaban las retroalimentaciones de cada 
una de las actividades semanales; así mismo para las personas que no contaban con los 
recursos y conectividad se brindaban fotocopias de los talleres y diferentes actividades de 
las asignaturas para no entorpecer los procesos académicos. La corrección de las actividades 
y las retroalimentaciones de los talleres se realizaban a diario durante los horarios de cada 
maestro, con envío de evidencias fotográficas, videos, notas de voz, encuentros sincrónicos 
con los grupos, y los espacios de socialización y momentos de compartir experiencias era el 
día viernes en horas de la noche por plataforma Teams, para que los estudiantes realizaran 
actividades lúdicas, ya que esto era motivante para cada participante.
Aunado a la situación en los diferentes procesos de lectoescritura, se realizaron 
acompañamientos personalizados donde las actividades se tenían que presentar vía Teams o 
videollamada; fue así como se llevó a cabo esta investigación, realizando observaciones claras 
acerca de las dificultades, los procesos, logros y recolectando evidencias de cada estudiante 
en particular.

Nota. Se describen las experiencias de los investigadores en relación con el trabajo de campo, en el marco de la contingencia nacional por la 
pandemia a razón de la covid-19.
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Discusión
Para responder la pregunta que suscitó esta investi-
gación: ¿Cuál es la relación entre la metacognición 
y el desarrollo de competencias de lectoescritura y 
pensamiento crítico de los educandos del grado se-
gundo de básica primaria de tres instituciones edu-
cativas del Huila y Bogotá?, es importante resaltar 
que la metacognición se abordó en perspectiva de los 
procesos estratégicos, conscientes y autorreflexivos; 
así pues, los resultados son concluyentes en cuanto a 
que, al potenciar en los estudiantes su capacidad de 
pensamiento estratégico frente al aprendizaje, se lo-
gra que desarrollen procesos más efectivos de pensa-
miento de orden superior, que les permite reconocer 
de una mejor manera las formas de enfrentarse a los 
contenidos con capacidad de análisis, razonamiento 
e inferencia. Esto, a su vez, trasciende de manera muy 
positiva a los procesos de automotivación, seguridad 
y empoderamiento activo para el desarrollo de accio-
nes de autocontrol y monitoreo permanente de los 
objetivos de aprendizaje; todo esto con sentido auto-
crítico. Al respecto, Clavijo (2018) refiere que el sen-
tido autocrítico en el estudiante hace que su manera 
de ver las realidades cambie, lo que lo lleva a ser más 
responsable en el entorno donde vive. 

También se obtuvo que, al potenciar la concien-
cia metacognitiva, se logra que los estudiantes inte-
rioricen de manera profunda sus formas de “aprender 
a aprender”, y que esto los lleva al reconocimiento 
de los recursos y metodologías más efectivas para 
el desarrollo de sus competencias lectoescritura-
les, cómo y por qué usarlas. Todo esto contribuye a 
que se interesen más por ser receptores de conteni-
dos temáticos dentro y fuera del aula de clase y por 
generar nuevos contenidos con la seguridad y con-
vicción de que son importantes para otros, frente a 
quienes pueden expresarse con sentido crítico y re-
flexivo. Esto los lleva, además, a reconocer el sentido 
de la lectoescritura para sus entornos sociales y los 
reta a autoexigirse, generando independencia del do-
cente, ya que asumen un rol más protagónico frente 
a su aprendizaje y se sienten más importantes en la 
construcción de conocimiento, tanto de manera indi-
vidual como colectiva. 

Finalmente, se mostró que, al potenciar la capa-
cidad autorreflexiva en estos estudiantes — para que 
logren procesos de reflexión sobre los propios proce-
sos de pensamiento, de comprensión clara de los re-
sultados de aprendizaje y de autoevaluación objetiva 
de sus debilidades, fortalezas y oportunidades de me-
jora—, se favorece su capacidad de autorregulación 
de los procesos mentales de cognición de las estruc-
turas gramaticales, de comprensión e interpretación, 
de inferencia y de análisis crítico y reflexivo. Desarro-
llar capacidades de autorreflexión en ellos hace que 
asuman una postura mucho más activa y consciente 
frente al aprendizaje lectoescritor, pasando de pro-
cesos sistemáticos a un aprendizaje mucho más vi-
vencial y experiencial. Esto hace que, por ejemplo, se 
interesen más por conocer el andamiaje estructural 
de las oraciones gramaticales, por entender de fon-
do el significado y sentido de las palabras en la cons-
trucción de un escrito y por deducir el mensaje que 
el autor quiere transmitir. Así pues, potenciar la ca-
pacidad autorreflexiva es una apuesta por el empo-
deramiento activo, por la consciencia metacognitiva, 
incluso por la motivación; todos estos, aspectos esen-
ciales para lograr procesos efectivos de autorregula-
ción en el aprendizaje. En tal sentido, el aprendizaje 
lectoescritor demanda de esa motivación y conscien-
cia metacognitiva, en lo que la autorreflexión juega 
un papel fundamental, pues allí está la introspección 
que lleva al reconocimiento profundo de las debilida-
des y fortalezas, de la manera en la que se aprende y 
del papel que se debe tener en los procesos estraté-
gicos de planificación y ejecución de las actividades 
académicas de lectura y escritura.

Flores (2020) enfatiza que todo esto posibilita la 
resignificación del aprendizaje con base en las ne-
cesidades que los estudiantes mismos reconocen, 
logrando mayor apertura a la realimentación y al diá-
logo con los contenidos que leen; algo que incentiva 
más la producción textual, integrando aspectos tan 
importantes como posturas razonables y justificadas, 
y generación de ideas nuevas y creativas.
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Diálogo del conocimiento

Los maestros exponen un ejercicio de investigación cualitativa en el 
marco de los estudios de la Maestría en Educación. La experiencia es 
inspirada en una institución urbana y dos rurales, se observa en el 
contexto del texto de relevancia que se da a los procesos de lectura 
y escritura. Sugiero revisar el término “lecto- escritura” en tanto es 
importante reconocer que son dos procesos distintos y modalidades 
de lenguaje distintos, en clave del desarrollo de la metacognición y el 
pensamiento crítico. 

La secuencia textual presenta un recorrido juicioso de los investi-
gadores inmersos en dos realidades distintas (urbana-rural), que per-
miten reivindicar en primer momento la importancia de los procesos 
de sistematización de indagaciones de este orden, así como la sociali-
zación de los resultados que invitan a seguir profundizando en la in-
vestigación en la Escuela.  

En segundo momento, la línea de investigación frente a los proce-
sos de autorregulación; en este caso, la metacognición en perspectiva 
de alcanzar el pensamiento crítico de los niños de segundo grado en 
contextos específicos, debe considerarse como un proceso complejo 
que no se alcanza con experiencias inmediatas y solamente pensado 
en la formalidad del lenguaje. Recordemos que la adquisición de las 
modalidades lectura y escritura son procesos mentales superiores que 
se van gestando  en el tiempo.

Finalmente, considerando las reflexiones de los investigadores es 
importante recalcar la importancia de  propiciar  espacios  de cons-
trucción auténtica de textos en el marco de experiencias negociadas y 
altamente significativas, no impuestas; que tengan que ver con la rea-
lidad de los niños en perspectiva de fortalecer lo que les rodea en su 
contextos, sabemos que los sectores tanto rurales como urbanos care-
cen de elementos didácticos, pero lo que sí tenemos son maestros con 
estructuras pedagógicas que invitan por supuesto a concebir los pro-
cesos del lenguaje (Lectura, escritura, oralidad y escucha) en función 
de la significación y el sentido. ¡Seguimos aprendiendo!
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