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Resumen

La Metacognición potencia el autoconocimiento y las dimensiones del desarrollo, siendo proclive a su estimulación a través de las experiencias 
ludoevaluativas de los niños; ambos procesos contribuyen a transformar la práctica del maestro. Objetivo General: analizar las experiencias de 
ludoevaluación utilizadas por maestras para estimular procesos metacognitivos en niñas de transición. Objetivos específicos: 1) Indagar sobre 
concepciones de ludoevaluación y procesos metacognitivos de las maestras; 2) Identificar experiencias de ludoevaluación en los procesos 
de evaluación de las maestras; 3) Mencionar los tipos de experiencias ludoevaluativas que estimulan los procesos metacognitivos de las 
niñas. Método: Paradigma Sociocrítico, Investigación Acción Participativa (IAP), mediante entrevistas, observación, participación en Círculos 
dialógicos y Diarios de campo. Resultados: En las concepciones de las maestras sobre ludoevaluación y metacognición se encontró que la 
primera no hacía parte de sus repertorios didácticos y sobre la segunda que no estimulaban los procesos metacognitivos conscientemente. 
Las experiencias evaluativas que estimularon los procesos metacognitivos de las maestras fueron: escenario didáctico lúdico, afectividad, 
comunicación y lenguaje metafórico. Entre las prácticas ludoevaluativas que estimularon los procesos metacognitivos de las niñas se hallaron: 
planificación, reflexión, atención, lenguaje, emociones, lenguaje metafórico, analogías, resolución de problemas y modelación de la reflexión.

Palabras clave: Niños, Evaluación, Metacognición, Procesos de Aprendizaje, Métodos de Enseñanza.

Abstract

Metacognition enhances self-knowledge and the dimensions of development, being prone to its stimulation through the ludoevaluative experiences 
of children; both processes contribute to transforming the teacher’s practice. General Objective: to analyze the ludoevaluation experiences used 
by teachers to stimulate metacognitive processes in transition girls. Specific objectives: 1) To investigate the conceptions of ludoevaluation and 
metacognitive processes of the teachers; 2) Identify experiences of ludoevaluation in the evaluation processes of the teachers; 3) Mention the 
types of ludoevaluative experiences that stimulate the metacognitive processes of girls. Method: Sociocritical Paradigm, Participatory Action 
Research (IAP), through interviews, observation, participation in dialogical circles and field diaries. Results: In the teachers’ conceptions of 
ludoevaluation and metacognition, it was found that the former was not part of their didactic repertoires and the latter that they did not consciously 
stimulate metacognitive processes. The evaluative experiences that stimulated the metacognitive processes of the teachers were: playful didactic 
scenario, affectivity, communication and metaphorical language. Among the ludoevaluative practices that stimulated the metacognitive processes 
of the girls were: planning, reflection, attention, language, emotions, metaphorical language, analogies, problem solving and reflection modeling.

Keywords: Children, Evaluation, Metacognition, Learning Processes, Teaching Methods.
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Introducción

La metacognición es un término acuñado por Flavell 
en la década de los 70 para referirse al conocimiento y 
regulación de los propios procesos cognitivos. En otras pa-
labras, la metacognición “es el conjunto de conocimientos 
adquiridos por la autoobservación de las propias cognicio-
nes y por las deducciones inferidas sobre la base de las 
mismas” (Burón citado por Mas Inocentes, 2018, p.11). Es 
decir, es el conocimiento de nuestras cogniciones. Actual-
mente se le conoce como aprender a pensar. Vygotsky fue 
reconocido como uno de los impulsores de la metacogni-
ción (Moritz & Lysaker, 2018).

De acuerdo a Mato-Vázquez, Espiñeira y López-Chao 
(2017) la metacognición es “el más alto nivel de actividad 
mental que controla los otros niveles inferiores; compren-
de el conocimiento que tenemos sobre lo que significa 
pensar, cómo funcionan los procesos de pensamiento, 
las habilidades o estrategias de aprendizaje con relación 
a diferentes tipos de tareas, así como el conocimiento 
o las creencias acerca de uno mismo” (p.93). Agregan 
que  “se puede decir que un sujeto es metacognoscitivo 
cuando tiene conciencia sobre sus procesos (percepción, 
atención,organización y memoria), sus estrategias cog-
noscitivas (ensayo, elaboración, organización, estudio), y 
ha desarrollado habilidades para controlarlas y regularlas” 
(p.93).

Por tanto, es un proceso que demanda una autoob-
servación constante de los procesos que implicados en 
el aprendizaje, de tal forma que se alcance un estado de 
conciencia que incremente el esfuerzo y el ejercicio de 
habilidades en aquellos individuos que lo requieren. “El 
aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de 
contenidos sino al aprendizaje de habilidades con las cua-
les aprender esos contenidos” (Monereo citado por Prieto, 
2018, p.123).

Diversos estudios demuestran la importancia de la me-
tacognición y su incidencia en el aprendizaje del conoci-
miento de cómo aprendemos (Campanario & Otero, 2000; 
Curotto, 2010; Diamond y Ling citados por Bueno & Forés, 
2018; Torres & Agustí, 2012). Tres décadas y media de 
investigación han evidenciado numerosas relaciones posi-
tivas entre la metacognición y los resultados cognitivos y 
educativos, incluidos el aprendizaje y la transferencia (Mas 
Inocentes, 2018; Conyers, 2017; Zepeda et al. 2019). 

Aunque en la educación inicial se reconocen impor-
tantes avances investigativos en los aspectos didácticos 
y pedagógicos para favorecer los aprendizajes, aún exis-
ten desafíos para maestros e investigadores, por un lado, 
los procesos metacognitivos en la infancia y por otro lado, 
la incidencia de la didáctica del maestro en experiencias 
evaluativas que estimulen procesos metacognitivos en el 
contexto escolar. 

La enseñanza del uso de estrategias metacognitivas 
guía a los estudiantes para convertirse en aprendices au-
torregulados que aplican lo aprendido a situaciones nove-

dosas (Conyers, 2017). Y estudiantes con fuertes habili-
dades y estrategias de pensamiento metacognitivo tienen 
más probabilidades de tener éxito en todos los dominios 
del aprendizaje. Pero, requieren instrucción explícita del 
maestro sobre cómo su pensamiento metacognitivo puede 
desarrollarse y usarse en diversas situaciones porque es-
tas estrategias no son de naturaleza innata (Fyfe, 2018). 

Se puede proporcionar un ambiente de aprendizaje 
efectivo cuando los maestros adoptan la enseñanza ba-
sada en la metacognición. Un enfoque de enseñanza me-
tacognitivo puede desarrollar estrategias de resolución de 
problemas eficaces en los estudiantes (Fyfe, 2018; Temur, 
Özsoy & Turgut, 2019). Y el monitoreo metacognitivo gene-
ralmente se observa cuando el alumno emite juicios sobre 
el estado actual de su aprendizaje en diferentes momentos 
del proceso; los que tienen un aprendizaje autorregulado 
controlan su estado actual de conocimiento en función de 
criterios dependientes del contexto y de la tarea, a fin de 
planificar las estrategias de estudio más efectivas (Mor-
phew, Gladding & Mestre, 2020).

Se puede trabajar en el desarrollo metacognitivo des-
de edades tempranas (Braund, 2017; Braund & Soleas, 
2019; Conyers, 2018).  Sin embargo, en términos ludoe-
valuativos avanzar hacia tales realizaciones en la infancia 
requiere estimular la autonomía en el aprendizaje y, ade-
más, avanzar hacia la autoevaluación a partir de procesos 
de evaluación integral y contextualizada (Borjas, 2013).

Existen evidencias que plantean que el entrenamiento 
metacognitivo en niños entre 5 y 7 años, ayuda al desa-
rrollo de estrategias de autorregulación y autoevaluación 
(Saiz y Román, 2011). Por su parte, Gaeta (2014a,b) afir-
ma que Blöte, Resing, Mazer & Van Noort encontraron que 
niños de 4 años emplean estrategias metacognitivas, pero, 
tienen dificultades para transferirlas a situaciones nuevas. 

Por otro lado, el aprendizaje óptimo puede implicar una 
comprensión metacognitiva de que la retroalimentación es 
beneficiosa y favorece la corrección de errores; asimismo, 
mejorar la precisión metacognitiva puede implicar alentar a 
los alumnos a incorporar procesos adicionales (además de 
la memoria) (Sitzman, Rhodes & Kornell, 2016). 

Cleary & Rhodes (2020) indican que los estudiantes a 
menudo desconocen o es poco probable que empleen es-
trategias de aprendizaje óptimas, además, los métodos de 
aprendizaje que utilizan son poco útiles, desconocen cómo 
aprenden y qué promueve su aprendizaje, por lo que, es 
necesaria la instrucción en metacognición. Agregan que el 
aprendizaje no es intuitivo, lo que subraya la necesidad 
de más investigación científica sobre el aprendizaje con 
el fin de profundizar en métodos robustos para mejorar el 
aprendizaje en lugar de las impresiones subjetivas de los 
estudiantes o docentes durante el proceso.

Un análisis de la evaluación desde la percepción de 
los estudiantes orienta la necesidad de reinventar los mé-
todos de evaluación en línea con los avances de las Neuro-
ciencias. Hay que modernizar la educación para “generar 
y transferir conocimiento, para aprender de otra manera, 



58 Bendek-Ceveriche et al. / Journal of Behavior, Health & Social Issues, 13, 2 (2021) pp. 56 - 67 58

para enseñar y evaluar diferente y eso exige transformar, 
perfeccionar e innovar a través de las aportaciones de la 
neurodidáctica (Calatayud, 2018).

En ese sentido, la Ludoevaluación es una experien-
cia significativa en la que la evaluación es un escenario 
donde se socializan y retroalimentan saberes y la lúdica 
constituye el eje que dinamiza, anima y enriquece (Borjas, 
2013). Considera el error como posibilidad de aprendizaje 
y los diálogos como práctica que lo guía; adicionalmente,  
propicia el desarrollo de la metacognición en ambientes de 
confianza que fortalecen procesos de autorregulación y el 
desarrollo de la autonomía al favorecer las experiencias de 
retroalimentación: “la posibilidad evaluativa será significa-
tiva para el estudiante y el docente. Ambos apoyados en 
procesos de metacognición, tienen la oportunidad de re-
visar su pensamiento y las acciones que pudieron afectar 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje” (Borjas, 2014, 
p. 41). 

La Ludoevaluación se cimenta en el diálogo que va 
más allá de las palabras como por ejemplo, el compartir de 
acciones, emociones y vivencias (Borjas, 2016). Se desa-
rrolla en espacios participativos, que emplazan la evalua-
ción sobre aspectos conceptuales, procedimentales y ac-
titudinales del alumno; favorece el comprender y examinar 
realidades, expresiones, significados, posturas y sentires 
del sujeto que aprende (Borjas, Acevedo & Cruz, 2018).

La Ludoevaluación es una experiencia que permite 
conocer los aprendizajes, intereses y desarrollos de los 
estudiantes, además, las barreras que limitan su forma-
ción en contextos lúdicos. Favorece la toma de decisiones 
y la aplicación de los constructos teóricos en contextos 
desafiadores, promoviendo la retroalimentación oportuna 
hacia los estudiantes en un ambiente placentero, enrique-
cido por principios como: la cooperación, la lúdica, el diá-
logo y la motivación. Algunas estrategias que actúan como 
mediadores en la evaluación formativa son: los juegos de 
mesa, juegos de roles, rallys y ferias de proyectos, etc., 
estas experiencias ludoevaluativas permiten conocer los 
alcances o retrocesos de los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje, así como sus procesos de metacognición 
y de trabajo colaborativo (Borjas et al., 2019). La ludoeva-
luación es un contexto de aprendizaje tanto para el niño o 
niña como para el docente; ellos aprenden de sí mismos 
y de los otros, el docente aprende de ellos a comprender 
el mundo de la infancia y de la educación infantil, además, 
se da la participación de la familia en el proceso educativo 
de sus hijos mediante diversas estrategias (Cruz, Borjas & 
López-Calvo, 2021).

Algunas experiencias en Colombia han analizado la 
evaluación de procesos metacognitivos de planeación, 
autorregulación y evaluación de niños de transición a 5° 
grado en lectura y escritura (Flores et al. 2003). Otras han 
caracterizado las prácticas evaluativas en el grado transi-
ción (Borjas y Martínez, 2011) y algunos indican que de 3 
a 5 años pocas veces se reportan procesos metacogniti-
vos espontáneos (López, 2004, 2011) de lo que se resalta 

el rol mediador del maestro como elemento diferenciador. 
También se ha propuesto la Implementación de la ludoeva-
luación en Educación superior integrando las TIC (Borjas, 
Flórez y Astorga, 2016) y se realizó la Validación de la Es-
cala de Observación de Estrategias cognitivas y metacog-
nitivas (EOECM) para la evaluación de la metacognición 
y la atención en niños de preescolar (Iguarán et al. 2016). 
Ciertos, estudios exponen que, al analizar las relaciones 
entre la práctica docente y el currículo en educación inicial, 
no solo se pretende hacer énfasis en la aplicabilidad de las 
neurociencias en el currículo, sino también en la reflexión 
docente para que utilicen de manera crítica aquello que 
puede ser usado en su práctica (Soto, 2016).

La presente investigación es relevante porque atiende 
el aprender a aprender, como objetivos del milenio plan-
teados por la Unesco (2011), adicionalmente, porque se ha 
afirmado que la lúdica es un eje que dinamiza los procesos 
educativos de la infancia y crea escenarios significativos 
para desarrollar competencias, integral y armónicamente 
(Escalante, Coronell y Narváez-Goenaga, 2016); atender 
lo lúdico constituye una visión esperanzadora en escena-
rios infantiles para no condicionar sus procesos cognitivos 
y es una motivación para jugar y aprender simultáneamen-
te (Araujo et al. 2016). 

Además, constituye un aporte a los escenarios educa-
tivos infantiles que consideran la estimulación de procesos 
metacognitivos a partir de la mediación del maestro y pro-
pician el desarrollo de estrategias de autoevaluación en 
edades tempranas para hacer posible su generalización 
(Saiz, Florez y Román, 2011). Igualmente, promueve la lu-
doevaluación como experiencia formativa para el desarro-
llo en la infancia.

En este sentido, se consideran las contribuciones des-
de las neurociencias que permiten identificar a la niñez, 
como un escenario para potenciar diversos aprendizajes, 
que estimulen a los niños a actuar con autonomía a eda-
des tempranas, al reconocerlos como sujetos activos de 
sus aprendizajes y de su desarrollo. Además, configura a 
la escuela y los maestros como corresponsables de una in-
tervención pedagógica que contribuye a una formación in-
tegral que potencie los recursos cognitivos para estimular 
procesos metacognitivos en la infancia y así abordar autó-
nomamente las exigencias actuales, acordes con los desa-
rrollos científicos y tecnológicos. En línea con estudios que 
sugieren la mejoría de la práctica docente a través de los 
avances en educación, la mente y la investigación cerebral 
(Conyers, 2017) y que el pensamiento metacognitivo per-
mite a los estudiantes optimizar sus conexiones sinápticas 
(Gomez, 2018).

Barrero y Santrock (citados por Iguarán et al. 2016)  
plantean que una interacción positiva en el ambiente esco-
lar conlleva a que se desarrolle eficientemente el aprendi-
zaje mediante el empleo de actividades para el desarrollo 
metacognitivo, lo cual constituye una oportunidad de las 
autoras de hacer aportes didácticos que conduzcan a una 
transformación de las prácticas evaluativas de las maes-
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tras de educación inicial, al reconocer que es posible el 
entrenamiento de las funciones cognitivas relacionadas 
con la autorregulación y la evaluación a edades tempra-
nas, además, que promueven un rol distinto del maestro 
tradicional desde propuestas curriculares pertinentes apo-
yadas en la plasticidad del cerebro humano la conciencia 
y la autorregulación de su propia aprendizaje, como la po-
sibilidad de dar un aporte cualificado a la primera infancia. 

A pesar de los antecedentes que resaltan las contribu-
ciones de las conexiones neuronales y la importancia de 
la plasticidad cerebral en la etapa infantil, persisten vacíos 
desde una perspectiva que considere la ludoevaluación 
como una práctica evaluativa que estimula procesos meta-
cognitivos en el grado de transición, por ello se considera 
que los hallazgos de la presente investigación contribui-
rían a transformar la práctica docente de los maestros, 
principalmente, colombianos.

El objetivo general del estudio fue analizar experien-
cias de ludoevaluación utilizadas por maestras para esti-
mular procesos metacognitivos en niñas de transición. Los 
Objetivos específicos fueron: 1) Indagar sobre concepcio-
nes de ludoevaluación y procesos metacognitivos de las 
maestras; 2) Identificar experiencias de ludoevaluación en 
los procesos de evaluación de las maestras; 3) Mencionar 
los tipos de prácticas ludoevaluativas que estimulan los 
procesos metacognitivos de las niñas.

Método

Diseño del Estudio 

Se utilizó el Paradigma Sociocrítico, remitiéndose a las 
concepciones de una evaluación que se muestra, no como 
un componente, ni como una herramienta, sino ligada al 
aprendizaje que se hace presente desde el momento en 
que el individuo es consciente de que aprende, de que él 
puede (Borjas, 2014). 

Tipo de investigación

Se empleó el método de Investigación Acción Partici-
pativa (IAP) considerada por Mckernan (1999) como aquel 
que propone una visión científica de la resolución de pro-
blemas, procesos de interpretación y de la naturaleza críti-
co-emancipadora, como sustento teórico en los postulados 
de la teoría social crítica. El estudio además fue cualitativo.

Sujetos/Descripción de la Muestra
La muestra infantil estuvo conformada por 112 niñas 

(28 por cada maestra), de edades entre 5 y 6 años de dis-
tintos estratos sociales. 

La muestra de profesionales fue de 4 maestras, las 
cuales fueron elegidas por conveniencia, teniendo presen-
te la observación de sus procesos de enseñanza, el análi-
sis de los comportamientos, las estrategias de evaluación 

y las participaciones de las estudiantes con respecto a las 
prácticas evaluativas de sus maestras.

Mediciones

Entrevistas: se diseñaron entrevistas orientadas al 
personal docente, las cuales previamente fueron evalua-
das por jueces expertos quienes hicieron recomendacio-
nes para el diseño final del instrumento. Las entrevistas se 
estructuraron así: criterios de evaluación y criterios de la 
ludoevaluación asociados a la metacognición. El propósito 
de la entrevista era identificar experiencias de ludoevalua-
ción en las prácticas evaluativas de las maestras.

Observación participante: Se diseñó un formato de ob-
servación para el registro de acciones realizadas en las 
prácticas ludoevaluativas teniendo en cuenta su incidencia 
en la estimulación de procesos metacognitivos.

Círculos dialógicos: permiten al docente analizar su 
práctica y ampliar posibilidades de desempeño profesio-
nal (Kozak y Novello, 2013,  p.11). Los participantes de un 
círculo dialógico esperan crear y construir conocimientos 
colectivos acerca del tema que se está abordando, para 
generar aprendizajes que les ayuden a reflexionar sobre 
sus experiencias como docentes. Es necesario que el cír-
culo induzca al debate, al análisis, a la expresión de nue-
vos puntos de vista. 

Diarios de campo: sirvieron para registrar las observa-
ciones, interpretaciones, comprensiones, inferencias y re-
flexiones sobre vivencias, emociones, pensamientos, ima-
ginarios, voces de estudiantes y maestras. Se ha indicado 
que sirven para desarrollar habilidades metacognitivas en 
los estudiantes, donde cada uno reflexiona sobre lo apren-
dido, qué dificultades ha tenido, qué puede mejorar, entre 
otras. (Calatayud, 2018)

Todas las técnicas anteriormente mencionadas permi-
ten a los alumnos conocer lo que saben y hasta donde 
pueden llegar potenciando así sus capacidades y apro-
vechando al máximo sus posibilidades. Educar es trans-
formar el cerebro, y para ello la educación no sólo ha de 
conocer, sino también poner en práctica los avances neu-
rocientíficos (Calatayud, 2018).

Análisis Estadísticos

El procedimiento de recogida y análisis de datos se 
realizó con el Atlas.TI 7 (Scientific Software Development 
GmbH), el programa permitió codificar la información, ha-
llar patrones y relaciones entre diversos aspectos, claves, 
citas, códigos, categorías, subcategorías de tal forma que, 
se pudieran definir categorías de análisis y contribuir a la 
interpretación de la información.

Consideraciones éticas
Se utilizó el consentimiento informado de los padres 

para trabajar con las niñas, además se usó el consenti-
miento informado de las docentes de transición y se res-
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petaron aspectos relacionados con la confiabilidad de los 
datos.

Resultados

Antes de detallar los hallazgos de la presente inves-
tigación es preciso aclarar que, en vista de que surgieron 
muchos conceptos y citas se tomaron solo algunos que 
sirvieran como referencia de cada una de las categorías y 
subcategorías.

Al indagar sobre las concepciones de las maestras 
sobre ludoevaluación y metacognición se encontró en las 
entrevistas que la primera no hacía parte de sus reperto-
rios didácticos para evaluar los aprendizajes, aunque sí 

la relacionaron con los conceptos de juego y evaluación 
lúdica; sobre la segunda agregaron que no estimulaban 
los procesos metacognitivos conscientemente. 

En el proceso de análisis de las entrevistas, específi-
camente, en criterios de evaluación surgieron dos catego-
rías: Metacognición y Lenguaje, de la cual derivaron 6 sub-
categorías: Evaluación, Estilos de aprendizaje, Escenario, 
Didáctico, Autoevaluación, Retroalimentación y Estimula-
ción lingüística (ver Tabla 1). Mientras que, en el proceso 
de análisis de la Ludoevaluación asociada a procesos de 
Metacognición se obtuvo 1 categoría: metacognición, de la 
cual derivaron 3 subcategorías: Conocimiento, Habilidad 
del pensamiento y Lúdica (ver Tabla 2). 

Tabla 1

Concepciones de Ludoevaluación y Procesos Metacognitivos en las entrevistas a los Maestros (Criterios de Evaluación) 

Categorías Subcategorías Códigos Citas

Metacognición

Evaluación

Sentido de pertenencia de las 
actividades, experiencia, aplicación 

de conocimientos, creatividad, 
material didáctico.

Maestra 2: “Hay muchas formas de evaluar, la evaluación no 
siempre debe tener el título evaluación, un modo puede ser 

“aplico mis conocimientos”.

Estilos de 
aprendizaje

Prácticas en clases, mapas 
mentales, infografías proceso 
de aprendizaje, Estrategias de 

aprendizajes, manipulación de los 
elementos.

Maestra 2: “En la parte práctica de cómo aplico una evaluación, 
tomo un ejemplo mapas mentales, infografías, pidiéndole tener 
en cuenta los conceptos de “tales términos” ¿qué es para ti?, 
¿cómo lo aplicas en tu vida?, la niña va construyendo, lo que 
le va a exigir una síntesis de lo que aprendió…”. “Que la niña 

pueda tener elementos, manipularlos; entender sobre todo que 
unas aprenden de modo visual, otras son auditivas… todo eso 

va de la mano”.

Escenario Didáctico
Esquema, didáctica, confianza, 

motivación, practicar lo aprendido, 
creatividad

Maestra 2: “El segundo criterio es la parte de didáctica, cuando 
una niña está motivada le va a permitir entrar en confianza, crear 
y poner en práctica lo que aprendió”. “Cómo se relaciona ella con 

su contexto, cómo pone ella en práctica sus contenidos.

Autoevaluación
Aprendizaje, proceso cognitivo, 

pensamiento crítico, comprensión 
de la actividad en clases

Maestra 2: “Le permite hacer una síntesis de lo que aprendió, 
de todo lo que aprendió va a tomar lo que más me sirvió , lo 

que más me quedó, pero también aplicando eso qué aprendí; 
como docente voy viendo el nivel crítico y qué tanto está 

comprendiendo la niña, qué tanto lo está aplicando”.

Retroalimentación
Aprendizaje significativo, aplicación 

de conocimientos, pensamiento 
crítico, análisis de problemas

Maestra 2: Preguntas del tipo: ¿Qué pasaría si los seres 
humanos no tuviéramos células? ¿Qué ocurriría si de pronto la 

célula no existiera? ¿Qué pasaría?, son preguntas que no solo le 
generan a la niña aplicación de conocimiento sino también que 

desarrolla el pensamiento crítico”

Lenguaje Estimulación 
Lingüística Evaluación del lenguaje, oralidad

Maestra 3: “Me gusta mucho trabajarles en la parte lingüística. 
Trabajo mucho la oralidad y eso les facilita la parte comunicativa.
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Al tratar de identificar las experiencias ludoevaluativas 
en los procesos de evaluación de las maestras, inicial-
mente se observó que no se correspondían con la ludoe-
valuación propuesta en la literatura, por ello se consideró 
necesario incorporarla en los círculos dialógicos, atendien-
do a las etapas de la ludoevaluación. Fue en un segundo 
momento que se identificaron que las experiencias evalua-
tivas que estimularon las estrategias metacognitivas de las 
maestras son el escenario didáctico lúdico, la afectividad, 
la comunicación y el lenguaje metafórico. 

Sobre los tipos de prácticas ludoevaluativas que es-
timulan los procesos metacognitivos de las niñas se ob-
serva en la Tabla 3 que en el análisis de los Diarios de 
campo, específicamente, en el círculo dialógico surgió 
una categoría la Metacognición, de la cual se derivaron 3 
subcategorías: Reflexión, Autoevaluación y Planificación. 

En el análisis de los Diarios de Campo, concretamente, 
en el Diagnóstico de Intereses Lúdicos de las Estudiantes 
surgió 1 categoría: Metacognición, de la cual derivaron 7 
subcategorías: Modelación, Reflexión, Atención, Resolu-
ción de problema, Planeación y Retroalimentación. En el 
análisis de los Diarios de Campo, particularmente, en la 
implementación de la ludoevaluación surgió 1 categoría: 
Metacognición, de allí se derivaron tres subcategorías: 
Atención, Lenguaje metafórico y Resolución de problemas. 
Fue importante además conocer sobre las preguntas me-
tacognitivas y el rol mediador del maestro. 

     Tabla 2

     Ludoevaluación asociada a procesos de Metacognición

Categorías Subcategorías Códigos Citas

Metacognición

Conocimiento

Consciente del aprendizaje, 
la práctica, procesos de 
aprendizaje,  aprendizaje 
autónomo.

Maestra 2: “Cuando empiezo a leer 
sobre metacognición, me doy cuenta 
de que de cierta forma mi práctica si 
estaba desarrollada en base a procesos 
metacognitivos”.

Habilidad del 
pensamiento

Cómo utilizar el aprendizaje, 
entender el por qué van a 
aprender, cómo lo aplican a la 
vida.

Maestra 1: “cómo voy a utilizar lo que 
estoy aprendiendo, favorecer en ellas 
esas habilidades de pensamiento”

Lúdica

Actividad, juego, movimiento, 
socializar, hablar, expresar, 
motivación, didáctica, evaluar, 
innovar, aprender de forma 
divertida, desarrollo, resultado.

Maestra 1: “lo lúdico implica actividad, no 
solamente juego porque para mi actividad 
es estar en movimiento, socializar, hablar, 
expresar todo eso hace parte de la lúdica, 
es sentir una motivación para aprender de 
una manera diferente, algo que salga de 
lo tradicional”
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Tabla 3

Tipos de Prácticas Ludoevaluativas que estimulan los Procesos Metacognitivos de las niñas

     Categoría Subcategorías Códigos Citas

Metacognición 

Mediante el análisis 
de los Diarios de 
Campo Círculo 
Dialógico Docentes

Reflexión Entender Maestra 2: “Yo creo que estas imágenes las pueden entender las niñas 
también”.

Autoevaluación Comprensión
Maestra 3: “Qué tal si utilizamos estas señales para darles a entender 
otros mensajes que nos interesan que ellas comprendan sobre su 
propio comportamiento”.

Planificación Diseño de la clase Maestra 4: “Estos son los pasos a seguir según el libro de…”.

Metacognición 

Mediante el análisis 
de los Diarios de 
Campo Diagnóstico 
de Intereses Lúdicos 
de las Estudiantes

Modelación Juego, comportamiento, 
observación.

Maestra 1: “Organizó a las estudiantes muy animadamente, hablándoles 
sobre el gen ciudadano y como deberían comportarse en todo 
momento. 

Reflexión
Conocimientos previos, 
preguntas en clases, respuesta 
en clases, corregir la tarea

Maestra 2: “Parte de los saberes previos de las estudiantes. Deja que 
sean ellas quienes lleguen al conocimiento, interviene oportunamente, 
aclara dudas

Atención Motivación, dinamismo, 
concentración, actividad lúdica

Maestra 2: “Al momento de realizar dicha actividad, tiene en cuenta 
diversos ejercicios de motivación para captar la atención de las 
estudiantes”

Resolución de 
problema

Identificación del problema en 
clases, solución de problemas

Maestra 3: “Durante el recorrido del aula hasta otros espacios de la 
institución, las niñas hablaban y se cuestionaban “¿Qué vamos a hacer? 
¿Para dónde vamos?”

Planeación Planeamiento de actividades Maestra 2: “Dio una explicación precisa y clara sobre la actividad que se 
presentaría posteriormente.

Retroalimentación
Aprendizaje significativo, 
trabajo en equipo, evaluación 
de la tarea en clases

Maestra 3: “Las estudiantes se reunieron con la profesora y empezaron 
a decir por qué les gustó la imagen elegida por ellas.

 Metacognición

Mediante el análisis 
de los Diarios 
de Campo en la 
implementación de 
la Ludoevaluación

Atención Escuchar, preguntar
Maestra 1: Una pregunta y una sugerencia, ¿Quién de ustedes sabe 
cómo pensamos? Vamos a pensar.

Lenguaje 
metafórico

Imaginación, creatividad, 
preguntas

Maestra 2: ¿Qué es el cerebro? ¿Qué se les ocurre pensar?¿Cómo 
supieron identificar los objetos que estaban dentro de la caja sensorial?, 
¿Qué parte del cuerpo les ayudó a identificar los objetos?

Resolución de 
problemas Pensar en voz alta

Maestra 1: una pregunta y una sugerencia, ¿Quién de ustedes sabe 
cómo pensamos? Vamos a pensar. Para pensar la boca debemos 
cerrar” y mantener la atención y la escucha.

Ludoevaluación

Reflexión
Conciencia sobre los procesos 
cognitivos, modelación, 
mediación

Las maestras reconocieron en el círculo dialógico que para modelar 
las actividades que facilitarían la conciencia de los procesos cognitivos 
de las niñas era necesario saber acerca de su conciencia sobre sus 
propios procesos metacognitivos. Fue importante conocer acerca de las 
preguntas metacognitivas y el rol mediador del maestro.

Planeación 
didáctica de la 
evaluación

Evaluación, Escenarios, 
modelación

La planeación tiene intencionalidades. La maestra no puede modelar 
una didáctica que no conoce. Es necesario aprender, saber sobre algo 
para modelarlo u orientar las analogías.

Metaevaluación Evaluar la evaluación
La reflexión y la documentación ayudaron a comprender que la 
evaluación también se reflexiona, se evalúa y se puede mejorar en la 
práctica del maestro.

Intereses lúdicos Juego, estilo práctica de la 
maestra

Su práctica pedagógica tiene incidencias en los procesos de aprendizaje 
de sus estudiantes.
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Discusión

La Ludoevaluación como experiencia formativa que 
potencia las dimensiones del desarrollo humano y estimu-
la procesos metacognitivos en niños, contribuye a trans-
formar la práctica evaluativa de los maestros en educación 
inicial. Es una propuesta de formación innovadora que 
tiene propósitos como: la transformación de la evaluación 
como una experiencia placentera, el análisis del error como 
oportunidad didáctica que posibilita la experiencia crítica, 
contribuir al autoconocimiento a través de la experiencia 
lúdica y la estimulación de la metacognición en ambientes 
de confianza fortalecen procesos de autorregulación y el 
desarrollo de la autonomía; la ludoevaluación se constitu-
ye, desde la participación de maestros y estudiantes, en 
la toma de decisiones a partir del quehacer diario en las 
clases, promoviendo, enriqueciendo y facilitando el apren-
dizaje (Borjas, 2013). 

La investigación moderna en metacognición supone 
que el monitoreo de la cognición juega un papel causal 
en la autorregulación de los procesos cognitivos (Rhodes, 
2019).

Los resultados de la presente investigación sobre las 
prácticas ludoevaluativas que estimulan procesos meta-
cognitivos en niñas de transición se relacionan con las in-
tenciones del enfoque pedagógico humanista crítico social 
porque en él se identifican condiciones para “fomentar la 
reflexión  y el pensamiento crítico como herramienta  que 
favorece el crecimiento en humanidad y las transformacio-
nes sociales desde acciones cotidianas” para que el es-
tudiante pueda preguntar y preguntarse, expresarse con 
libertad y autonomía (Proyecto Educativo Institucional PEI, 
2018, p.42). 

Para la comprensión de los constructos metacognición 
y ludoevaluación en el presente estudio, cada proceso for-
mativo con las maestras incluía un proceso de modela-
ción que hicieron las investigadoras atendiendo a la tríada 
pedagógica: formación, acción y reflexión como ejercicio 
didáctico. Se incluyeron rutinas del pensamiento (pienso, 
actúo y reflexiono) y un acompañamiento reflexivo a las 
maestras sobre aspectos curriculares necesarios en la pla-
neación de la evaluación, atendiendo a los planteamientos 
de Jaramillo (2014).

En línea con el estudio de Chatzipanteli, Grammati-
kopoulos & Gregoriadis (2014) quienes concluyeron  que 
los niños son capaces de desarrollar formas  fundamen-
tales de metacognición después de los tres años y que  
la implementación de actividades interesantes y divertidas 
que desarrollen el pensamiento de alto orden de los niños 
pequeños podría ayudarlos a mejorar las habilidades me-
tacognitivas y convertirse en aprendices eficaces, tal sería 
el caso de la Ludoevaluación que se viene proponiendo en 
el presente estudio.

Roa (2016) sustenta que los cuestionamientos y las 
reflexiones que se haga el estudiante permitirán que él re-
conozca su estilo de aprendizaje y, en especial, los modos 

como planifica, supervisa y evalúa su desempeño; la efec-
tividad de la mediación cognitiva del maestro depende de 
la reflexión que propicie y la calidad de las preguntas que 
realice. 

En este sentido, Muñoz y Ocaña (2017), creen que la 
implementación de estrategias metacognitivas mejoran el 
proceso de aprendizaje del estudiante, todo indica que las 
estrategias median en el proceso de enseñanza que imple-
menta el maestro. 

Una manera de determinar la efectividad de un maes-
tro es el grado de reflexión y cuestionamientos que ge-
nera en sus estudiantes. Mediante las preguntas como 
herramienta pedagógica es posible estimular y potenciar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el desa-
rrollo de habilidades del pensamiento. De acuerdo a esto, 
fue necesario profundizar en las preguntas metacognitivas 
para incorporarlas a su práctica pedagógica y al diseño 
de la ludoevaluación como una manera de determinar la 
efectividad. 

En línea con argumentos que exponen que en el proce-
so de enseñanza los maestros tienen creencias implícitas 
sobre los estudiantes, hacen reflexiones sobre su propio 
desempeño docente, tienen rutinas y actividades automa-
tizadas que forman su repertorio de instrucción, además, 
tienen autoconciencia de los procedimientos que utilizan 
para resolver los problemas que se le presentan en el aula. 
Por lo que, necesitan adquirir diversos conocimientos para 
involucrar exitosamente a sus estudiantes en prácticas de 
enseñanza no tradicionales (Crawford & Capps, 2018).

Lo anterior plantea la necesidad de los maestros de 
reflexionar sobre su práctica evaluativa y la manera de 
concebir la evaluación, por la incidencia de sus creencias 
en la práctica docente. Lo que de acuerdo a Campo, Bor-
jas y Solano (2018) implica dar una mirada crítica a los 
propósitos, a los contenidos y a las formas y estrategias 
de evaluación, para transitar al desarrollo de procesos de 
metaevaluación (evaluar nuestra forma de evaluar).

En cuanto a los tipos de prácticas ludoevaluativas que 
estimulan los procesos metacognitivos de las niñas en 
educación inicial se hallaron: la planificación, la reflexión, 
la solución de problemas, focalización de la atención, el 
lenguaje y las emociones que utiliza la maestra, el lengua-
je metafórico, las analogías, la resolución de problemas y 
la modelación de la reflexión por parte del docente en los 
espacios formativos, que permiten el desarrollo del pen-
samiento crítico y procesos de aprendizaje. Desde el ini-
cio y durante todo el proceso investigativo se promovió la 
reflexión de las maestras sobre sus prácticas evaluativas 
al mismo tiempo que se iban realizando las fases de la 
ludoevaluación. 

En los hallazgos hubo coincidencias con Borjas (2011) 
en cuanto a que el discurso de los maestros no es co-
herente con algunas prácticas evaluativas porque develan 
un paradigma distinto a una evaluación cualitativa que se 
proponen en los lineamientos curriculares para la educa-
ción inicial y preescolar (2017) en el sentido que no solo 
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se evalúa para el control de los resultados de aprendizaje, 
sino para que ese proceso sea un punto de partida para 
retroalimentar aspectos de la  didáctica o para documen-
tar y darle sistematicidad a los procesos de observación 
del desarrollo  que se pretenden alcanzar, en contextos de 
indagación grupal y, aunque se incentivó la participación 
de las estudiantes en el trabajo en equipo, aún subsistían 
prácticas que estimulaban la competencia individual al 
evaluar o a identificar el que mejor desempeño tiene. 

Es importante que el maestro modifique la visión tradi-
cional que tiene de abordar los procesos infantiles, desde 
el desarrollo de competencias a partir de los intereses de 
los niños, incluidos las maneras de aprender y de ser eva-
luados y/ retroalimentados.

Por otro lado, la capacitación en temas de aprendiza-
je y procesos cognitivos tiene el potencial de mejorar los 
juicios metacognitivos en estos dominios (McCabe, 2011). 
Para Mayoral y Timoneda (2014) estimular la actividad 
metacognitiva requiere no sólo que las maestras sean 
conscientes de la importancia de esta en los procesos de 
aprendizaje, sino que también sus estudiantes sean cons-
cientes de cómo sus cerebros les permiten aprender. 

Investigaciones recientes recomiendan alentar a los 
maestros sobre la importancia de los procesos metacog-
nitivos, además, incitar a los estudiantes con preguntas 
metacognitivas y darles listas de verificación que les per-
mitan reflexionar sobre si involucraron procesos metacog-
nitivos en su repertorio (Wilson & Conyers, 2016). Otros 
sugieren que puede haber beneficios para el aprendizaje 
conceptual cuando los maestros apoyan la metacognición, 
particularmente aquellos apoyos que se centran en el co-
nocimiento personal, el monitoreo y la evaluación. Sin em-
bargo, también revelan que los maestros tienden a apoyar 
algunos tipos de metacognición más que otros, lo cual es 
importante ya que proporciona una línea de base que per-
mite saber qué tipos de apoyo podrían ser más adecuados 
(Zepeda et al. 2019).

Al analizar los hallazgos obtenidos, aún permanecen 
vigentes algunas prácticas evaluativas tradicionales que, 
aunque tienen un componente lúdico no se diseñan de 
acuerdo con los avances de las neurociencias y a los nue-
vos conceptos que se asumen en las pedagogías infantiles 
actuales porque se prioriza la enseñanza y la evaluación 
en forma exclusiva de procesos escritores y matemáticos 
en el nivel preescolar dejando menos atendidas las distin-
tas dimensiones y el desarrollo de saberes por competen-
cias básicas a lo largo del ciclo vital. Resultados coinciden-
tes con Pinzón, Torres & Villanueva (2016). 

Otro aspecto de relevancia es que la evaluación edu-
cativa a lo largo de su historia ha estado sujeta a trans-
formaciones profundas, permeadas por distintas perspec-
tivas y metodologías instrumentales, prácticas y sociocríti-
cas, que develan el contexto de la historia y el futuro de las 
prácticas evaluativas, y por la naturaleza del ser humano 
siempre se requerirá de evaluaciones cualitativas como la 

Ludoevaluación, tal como lo sugieren Astorga, Rodríguez, 
Saad, Ricardo, Ricardo & Borjas (2017).

También se concuerda con la Unesco citada por As-
prilla, Borjas y Ricardo (2019) al afirmar que reflexionar 
sobre las necesidades de aprendizaje que los estudiantes 
demandan hoy día supone el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje nuevas que vinculen estrategias y recursos 
educativos novedosos.

Sobre el particular es relevante indicar que el apren-
dizaje no depende necesariamente de la enseñanza sino 
también de las bases neurofisiológicas, por tanto, se habla 
de una biología del aprendizaje, es decir, los niños también 
pueden aprender solos, hay autoaprendizaje cuando hace 
conciencia de lo que aprende, reflexiona sobre lo que sabe 
y lo que le falta aprender, también sobre la forma como le 
gusta aprender, esto es la metacognición.

A diferencia de las experiencias ludoevaluativas pro-
puestas por Borjas, en el presente estudio se utilizó la 
metáfora como recurso pedagógico, la cual se incorporó 
mediante el juego y las preguntas metacognitivas para que 
las estudiantes se hicieran conscientes de sus procesos 
cognitivos. 

La implementación de la experiencia ludoevaluativa 
va más allá de evaluar saberes, actitudes o procesos de 
desarrollo, por ejemplo, a las niñas que conformaron la 
muestra del estudio les permitió explorar saberes y enri-
quecerse a través de la lúdica, las preguntas y respuestas 
de sus pares, como modelación de sus maneras de proce-
der ante distintas circunstancias.

En línea con Van de Sande, Segers & Verhoeven 
(2014) quienes concluyeron que a través de los juegos no-
vedosos, el control de la atención de los niños contribuye 
a la formulación de estrategias y resolución de problemas. 
Y con Cruz, Borjas & De la Rocha (2018) quienes señalan 
que la ludoevaluación convierte la evaluación en una ac-
tividad placentera, en la que también se puede aprender, 
en la que el error es una simple forma de reflexionar para 
mejorar, se fortalecen los procesos de autorregulación y 
de desarrollo de la autonomía del niño.

El presente estudio reconoce las posibilidades del en-
trenamiento metacognitivo en edades tempranas a partir 
del rol mediador del maestro. Pero, en la práctica de al-
gunos maestros se evidenció un vacío teórico en el co-
nocimiento sobre la manera cómo aprenden los niños de 
acuerdo al desarrollo cerebral infantil y la manera de eva-
luar los procesos cognitivos infantiles, lo cual tiene gran 
relevancia en la didáctica evaluativa sobre todo si se con-
sideran las implicaciones que tendría la metacognición en 
la educación infantil. Las maestras expresaron cómo en su 
práctica han ido incorporando elementos lúdicos a partir 
de la formación profesional, aunque no se correspondían 
completamente con la estructura de la ludoevaluación pro-
puesta por Borjas (2013). Además, verbalizaron que tam-
poco estimulaban los procesos metacognitivos de manera 
consciente. Aspectos que podrían estar relacionados con 
estudios que señalan que la preparación y la comprensión 
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de los maestros para desarrollar la metacognición, no se 
ha estudiado ampliamente, lo que deja una brecha signi-
ficativa en la comprensión del conocimiento de los maes-
tros sobre la metacognición (Temur, Özsoy & Turgut, 2019; 
Braund, 2017; Braund & Soleas, 2019).

También se concuerda con los planteamientos de 
Avargil, Lavi & Dori (2018) quienes exponen que cuando 
se mejora la metacognición de los estudiantes, también 
era posible mejorar sus resultados de aprendizaje porque 
la percepción que tienen sobre su desempeño influye en 
su capacidad para monitorear el proceso de aprendizaje.

Por otro lado, desde la perspectiva de Mora (2013), 
somos seres emocionales, con la emoción “se abren las 
ventanas de la atención, foco necesario para la creación 
de conocimiento” (p.73). lo que es un componente indis-
pensable para aprender a formular razonamientos y jui-
cios. 

En la actualidad se le ha venido reconociendo una ma-
yor importancia a la niñez y la necesidad de incidencia en 
la educación inicial en los aspectos de calidad de vida en 
cuanto a salud, educación, alimentación y seguridad. En 
tal sentido, la educación ha sufrido significativas transfor-
maciones sobre todo en el modo de realizar la práctica 
pedagógica y de evaluar de cada docente porque frente a 
las características de la niñez no existe una sola forma de 
comprenderla, ni de abordarla educativamente en su con-
texto natural. Debe haber conciencia de los procesos meta-
cognitivos, en la intención de los procesos que desde el rol 
mediador del maestro se direccionan. Se resalta entonces 
la necesidad de enfocarse en concepciones pedagógicas 
y didácticas que rescaten al niño como sujeto constructor 
de conocimientos, conocedor de su problemática y con voz 
para aportar en las soluciones de manera libre, espontá-
nea y crítica. Lo verdaderamente trascendente es como 
el maestro, conocedor de su hacer y sabedor de su saber 
materializa esas concepciones de infancia en las prácticas 
pedagógicas para estimular el aprender a aprender.

Adicionalmente, la utilización de estrategias metacog-
nitivas de parte de los maestros de transición es una opor-
tunidad para potenciar la autonomía y autorregulación so-
bre los propios recursos cognitivos de los niños, de manera 
que se les garantice la autodirección de su aprendizaje y 
hacer la transferencia sobre el proceso de autoevaluación 
de sus aprendizajes, en escenarios lúdicos. 

Es así como, se infiere que en las experiencias educa-
tivas la lúdica, el entrenamiento y la mediación hacen posi-
ble la estimulación de estrategias metacognitivas en niños.

Conclusiones
Los hallazgos de la presente investigación constituyen 

un aporte a la didáctica de la evaluación para transformar 
las prácticas de los maestros provocando el empodera-
miento docente desde perspectivas críticas, considerando 
que la ludoevaluación asociada a la metacognición son ca-
tegorías de investigación poco exploradas en escenarios 
de infancia. 

En tal sentido esta investigación constituye una opor-
tunidad para generar aprendizajes autónomos y promover 
la autorregulación a edades tempranas. Por tanto, apoya 
el uso de estrategias metacognitivas y el conocimiento de 
metacognición para que los estudiantes logren el éxito 
académico.

Con la ludoevaluación el discurso pedagógico y el rol 
del maestro se transforman porque reflexiona sobre su 
práctica evaluativa que poco a poco transita a una visión 
más crítica del currículo. Las relaciones pedagógicas se 
resignifican y emerge un maestro que escucha, observa, 
comprende y hace seguimiento a procesos de desarrollo, 
reflexiona con los niños, registra sus voces, las interpreta, 
retroalimenta y documenta la experiencia. En tal sentido, 
su estilo de enseñanza y su didáctica evaluativa, tiene in-
cidencia en sus planeaciones y en la evaluación de proce-
sos didácticos a partir de intereses lúdicos infantiles y las 
concepciones sobre la actividad cognitiva y metacognitiva.
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