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RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de una investigación que tuvo como objetivo conocer los 
factores que potencian la autorregulación del aprendizaje en los niños y las niñas de primera 
infancia, beneficiarios del proyecto “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, del Programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, de Uniminuto Soacha, Colombia; y la incidencia de dicha 
autorregulación en su aprendizaje significativo. Es menester subrayar que para este estudio 
se utilizó una metodología cualitativa con alcance exploratorio y descriptivo, logrado a 
través de una muestra no probabilística intencional. Se encontró que la autorregulación y el 
aprendizaje significativo se potencian a través de: procesos motivacionales relacionados con la 
afectividad en el aula, el juego, la lúdica, el arte y los espacios para la libre expresión; procesos 
metacognitivos como los espacios para la autorreflexión, autovaloración, problematización de 
realidades, resolución de conflictos, experimentación y praxis; y con procesos de inteligencia 
emocional como el desarrollo de la confianza, la seguridad en sí mismos y la autoestima.

Palabras clave: motivación; proceso cognitivo; aprendizaje activo; autodisciplina; primera infancia 

ABSTRACT

This article presents the results of an investigation that aimed to know the factors that 
enhance the self-regulation of learning in early childhood boys and girls, beneficiaries of the 
project “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, of the Bachelor’s Degree Program in Children’s 
Pedagogy, from Uniminuto Soacha, Colombia; and the incidence of said self-regulation in their 
meaningful learning. It should be noted that this study used a qualitative methodology with an 
exploratory and descriptive scope, achieved through an intentional non-probabilistic sample. It 
was found that self-regulation and meaningful learning are enhanced through: motivational 
processes related to affectivity in the classroom, the act of playing, ludic, art, and spaces for free 
expression; with metacognitive processes such as spaces for self-reflection, self-assessment, 
problematization of realities, conflict resolution, experimentation, and praxis; and with emotional 
intelligence processes such as the development of confidence, self-confidence and self-esteem.

Keywords: motivation; cognitive process; active learning; self-discipline; early childhood

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação que objetivou conhecer os fatores que 
potencializam a autorregulação da aprendizagem de meninos e meninas na primeira infância, 
beneficiários do projeto “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, do programa de Bacharelado em 
Pedagogia Infantil, da Uniminuto Soacha, Colômbia; e a incidência da referida autorregulação 
em sua aprendizagem significativa. É necessário ressaltar que para este estudo foi utilizada 
uma metodologia qualitativa com escopo exploratório e descritivo, obtida por meio de uma 
amostra não probabilística intencional. Verificou-se que a autorregulação e a aprendizagem 
significativa são potencializadas por meio de: processos motivacionais relacionados à 
afetividade em sala de aula, o jogo, o lúdico, a arte e os espaços de livre expressão; com 
processos metacognitivos como espaços de autorreflexão, autoavaliação, problematização de 
realidades, resolução de conflitos, experimentação e práxis; e com processos de inteligência 
emocional, como o desenvolvimento da confiança, autoconfiança e autoestima.

Palavras-chave: motivação, processo cognitivo; aprendizagem ativa; autodisciplina; primeira infância
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Introducción
Con la firme intención de contribuir a los procesos de 
transformación social desde la educación, se hace ne-
cesario focalizar la mirada hacia la primera infancia, 
pues en esta etapa se configuran diferentes procesos 
de conocimiento que son muy importantes para el de-
sarrollo integral de los sujetos. En esta mirada aparece 
la autorregulación del aprendizaje como una posibili-
dad para el fortalecimiento del aprendizaje significa-
tivo de los niños y niñas, algo que se viene trabajando 
en el proyecto “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, 
pero que vale la pena revisar y potencializar.

Soacha es el municipio más grande del departa-
mento de Cundinamarca. En los últimos años es muy 
notorio el aumento de la población en esta localidad 
colombiana, a la que llegan familias de diferentes lu-
gares del país, muchas huyendo del conflicto armado y 
otras que han padecido situaciones de pobreza extre-
ma. La gran preocupación de todo esto es que los más 
afectados son muchos niños y niñas que ven amena-
zado su futuro, ya que llegan a una gran urbe en la que 
no hay mayores oportunidades para sus padres, ni de 
acceso a la educación para ellos. Es preciso decir que a 
través de la educación se va menguando la violencia y 
se van construyendo y consolidando territorios de paz.

Teniendo en cuenta la problemática subrayada 
anteriormente, surge en el municipio de Soacha el 
proyecto “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, crea-
do por el programa de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil de Uniminuto, Centro Regional Soacha, cuya 
labor estriba en llevar la educación a los lugares más 
apartados y más vulnerables del sector. Los docentes 
en formación de este programa académico desarro-
llan estrategias innovadoras que permiten, a través 
de una educación no formal, brindar a estos niños y 
niñas un acercamiento importante al conocimiento.

Todas las acciones pedagógicas que se dan en el 
marco de este proyecto “Pedagogía en contexto Aula 
Móvil”, están encaminadas al aprendizaje significati-
vo de estos niños y niñas, fundamentadas principal-
mente en el juego, el arte, la cultura y, de manera muy 
especial, en la autorregulación del aprendizaje. Esta 
autorregulación hace referencia a procesos que los 
educandos logran por sí mismos y de forma proac-
tiva, como afirma Zimmerman (2001) “el aprendizaje 

autorregulado no es algo que sucede a los estudian-
tes, sino que es algo que sucede por los estudiantes” 
(p. 33). En el caso particular de la población de estu-
dio, se hace una apuesta pedagógica para que, desde 
muy temprano, estos niños y niñas tomen control de 
su aprendizaje y lleven a cabo estrategias metacog-
nitivas tácticas, conscientes, reflexivas y de monito-
reo permanente.

Esto lleva a pensar que en el potenciamiento de 
los procesos de autorregulación del aprendizaje se 
da una posibilidad significativa para que todos es-
tos niños y niñas, que están en procesos de educa-
ción no formal, asuman un rol mucho más activo y 
autocontrolado de su aprendizaje. Por ello, es nece-
sario ahondar en la búsqueda de elementos que, en 
el marco de la autorregulación del aprendizaje, per-
mitan innovaciones pedagógicas que favorezcan de 
manera significativa el aprendizaje de estos niños y 
niñas de primera infancia. Tal propósito conduce a 
explorar la base de los factores que potencian la au-
torregulación de su aprendizaje.

Así, pues, es pertinente traer a colación temas tan 
relevantes como la motivación, la metacognición y 
la inteligencia emocional, los cuales se constituyen 
como elementos fundamentales para la autorregu-
lación del aprendizaje. En relación con la motivación, 
Pila (2012) afirma,

que es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la nece-
sidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 
activador de la conducta humana. Los estados motiva-
cionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por 
efecto de un conjunto de factores o variables que inte-
ractúan. (p. 18)

En cuanto a la metacognición, es importante de-
cir que el desarrollo de la competencia metacogni-
tiva se inmiscuye con todo el componente social, y 
es aquí donde adquiere relevancia en esta investiga-
ción, pues, como se ha subrayado con anterioridad, el 
contexto en el que se desenvolverá el estudio es ne-
tamente social. Es decir, que para llevar un aparata-
je teórico a la práctica es necesario primero conocer 
las necesidades y las respectivas problemáticas de las 
poblaciones con las que se está trabajando. Por un 
lado, es pertinente traer a colación a uno de los expo-
nentes teóricos más relevantes: Flavell (1971), quien 
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utilizó el término para hacer referencia a la meta me-
moria (González et ál., 2009).

Es preciso también retomar el postulado de Ardi-
la, Diazgranados y Núñez (2009), quienes establecen 
que “la metacognición se describe en el nivel de co-
nocimiento de los individuos sobre sus formas de en-
tender el mundo y la capacidad de auto mejorar los 
procesos propios que concatenan la actividad gestio-
nes y vinculación del conocimiento” (p. 29). Además, 
Ugartetxea (2001) afirma que la metacognición se 
aplica “en contextos objetivos, donde la relación ense-
ñanza aprendizaje hace necesario pensar de manera 
simultánea en la articulación entre educación y mo-
tivación” (p. 32). Ahora bien, si Flavell (1976) se refie-
re al concepto como lo que se entiende de los propios 
procesos de aprendizaje o cognición, Carretero (2001) 
postula que se trata del conocimiento que se obtiene 
de la consciencia sobre los procesos cognitivos.

Por su parte, la inteligencia emocional es una ha-
bilidad que permite reconocer e intervenir en los es-
tados de ánimo, siendo una etapa de predisposición 
por algún tipo de acción, es de suma importancia 
cuando se busca generar acciones de gran calidad. 
Sin el estado de ánimo propicio será inútil cualquier 
esfuerzo para mantener la calidad en las acciones. No 
obstante, el teórico Goleman (2011) afirma que la in-
teligencia emocional tiene que ver con: “habilidades 
tales como ser capaz de motivarse y persistir frente 
a las decepciones, controlar el impulso y demorar la 
gratificación, regular el humor y evitar que los tras-
tornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar 
empatía y abrigar esperanzas” (p. 54). La cita ante-
rior refiere al ámbito de la inteligencia emocional y 
a cómo esta hace parte objetiva de cada sujeto, la 
opción es trabajar de manera equitativa esta dimen-
sión, pues en la contemporaneidad se ha visto cómo 
los lazos sociales hacen que se quiebre la comunica-
ción y, por tanto, las relaciones interpersonales tien-
den a quebrarse; ello interviene de manera directa en 
el asunto de la inteligencia interpersonal.

Es pertinente, entonces, ahondar en el origen 
del concepto de inteligencia emocional: hacia 1990 
dos brillantes pensadores, John Mayer y Peter Salo-
vey, publican el artículo Emotional Intelligence. En 
su texto coinciden en que la inteligencia emocional 

es la capacidad para precisar de manera explícita las 
emociones y afectos, alternando la habilidad de au-
torregular y comprender todo aquello que de estas 
experiencias sensitivas se genera (Mayer y Salovey, 
1997). De otro modo, para Pérez y Castejón (2006) 
es importante tener en cuenta la “teoría de las in-
teligencias múltiples” de Gardner, quien afirma que 
debe verse de forma biosociológica la inteligencia, 
él considera que es necesario el reconocimiento y el 
fortalecimiento de estas inteligencias (inteligencia 
interpersonal e inteligencia intrapersonal).

Por todo lo anterior, surge la pregunta de investi-
gación: ¿Cuáles son los factores que potencian la au-
torregulación del aprendizaje en los niños y las niñas 
de primera infancia, beneficiarios del proyecto “Pe-
dagogía en contexto Aula Móvil”, del Programa de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto sede 
Soacha, y de qué manera incide dicha autorregula-
ción en su aprendizaje significativo?

Método
En este apartado se presenta el diseño metodológico 
de la investigación, entendida la metodología desde 
la postura de Hernández (2010), como “un conjunto 
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno” (p. 4). Esto per-
mite ver que se trata de uno de los procesos más re-
levantes para determinar el nivel de confiabilidad de 
cualquier proceso investigativo. Para Ferreiro (2017), 
el método es un fin y la metodología un proceso de 
creación y cambio, ya que se concibe desde la idea de 
un maestro investigador, y es allí donde se integran 
estos dos elementos.

Se trató de una investigación cualitativa que, de 
acuerdo con Hernández et ál. (2010), se utiliza para 
comprender los sucesos en su naturaleza, sin inten-
tar manipular los espacios ni controlar influencias 
de manera experimental, sino que se trata más bien 
de analizar la realidad subjetiva sin fundamentos es-
tadísticos. En este sentido, se encontró en la meto-
dología cualitativa una excelente posibilidad para 
acercarse a esa realidad subjetiva de estos niños y 
niñas de educación en la primera infancia, quienes 
integran la población de estudio, y poder identificar 
esos factores que potencian la motivación y el auto-
control en su aprendizaje.
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Este estudio tuvo un alcance exploratorio, enten-
dido como aquel “que se efectúa sobre un tema u 
objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de di-
cho objeto” (Arias, 2012, p. 23). Asimismo, este estudio 
tuvo un alcance descriptivo, que permitió interpretar 
la información recolectada para luego “comprender 
la descripción, el registro, el análisis, la interpretación 
y los procesos de los fenómenos” (Tamayo, 2003, p. 
54). Esta investigación demandó también un trabajo 
hermenéutico interpretativo importante, en razón del 
tipo de población de estudio, ya que estuvo integrada 
por niños y niñas en edades muy tempranas, lo cual 
hacía necesario un proceso de observación sobre la 
cotidianidad de sus procesos de aprendizaje.

Población
La conforman los niños y las niñas beneficiarios del 
proyecto “Pedagogía en contexto Aula Móvil” de Uni-
minuto, sede Soacha, Colombia. Una población que 
demanda especial atención dadas sus condiciones 
de vulnerabilidad, y en las que una educación de ca-
lidad es fundamental para la trasformación de sus 
realidades sociales. La población estuvo representada 
por niños y niñas con unas condiciones de vulnera-
bilidad social, marcadas por situaciones de pobre-
za, violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado. 
Para esta investigación se hace uso de la muestra no 
probabilística por conveniencia que, de acuerdo con 
lo expuesto por Goetz y LeCompte (1984), es aquella 
donde el investigador determina por adelantado un 
conjunto de atributos que deben poseer los sujetos 
de estudio, por lo tanto es una muestra intenciona-
da, a conveniencia del investigador (Hernández et ál., 
2010). Se determinó, entonces, una muestra repre-
sentativa de ocho participantes en edades entre los 
cuatro y los seis años, considerando que son aquellos 
que representan más estabilidad y que han desarro-
llado procesos pedagógicos de manera más consis-
tente. Su rango de edades permitió el despliegue de 
procesos pedagógicos mucho más activos, pues pre-
sentan mayor disposición a los diferentes espacios 
pedagógicos, como es el caso de aquellos mediados 
por el juego, el arte y la lúdica, entre otros.

Instrumentos
Las técnicas de recolección de datos buscan en los 
estudios cualitativos, de acuerdo con Hernández 
(2010), la obtención de datos que se conviertan en 
información de situaciones en profundidad, ocurri-
das en ambientes naturales y cotidianos de los par-
ticipantes. Para este estudio se aplicó una entrevista 
semiestructurada y observación no participante. La 
entrevista semiestructurada es un instrumento que, 
según Mayan (2001), genera la oportunidad para 
comprender los puntos de vista de los participantes 
en la investigación, con respecto a los universos des-
critos por sus propias palabras. Admite, según este 
autor, la recolección de datos de los participantes a 
través de un conjunto de preguntas abiertas de ma-
nera ordenada, lo cual permite su saturación.
La técnica de la observación para Hernández et ál. 
(2010), en investigación cualitativa, tiene entre sus 
propósitos la exploración de los ambientes, y la des-
cripción de la comunidad y actividades, como ele-
mentos más específicos que se pueden observar. 
Implica la puesta en acción de todos los sentidos, no 
es mera contemplación, lo cual significa adentrarse 
en la profundidad de las situaciones sociales, man-
teniendo un papel activo y de reflexión permanente 
del investigador; es estar atento a los sucesos, even-
tos e intenciones. De acuerdo con Giroux y Tremblay 
(2004), la observación no participante es aquella en 
la que el observador no participa en las actividades 
del grupo estudiado, así se conoce lo que sucede en 
el aula de clase, pero el investigador no interviene 
en las actividades que se realizan en el ambiente, de 
esta forma se reduce el sesgo de los datos e informa-
ción que se logran. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
diseñó una rejilla de observación a estudiantes, con 
indicadores orientados a identificar los procesos de 
motivación por el aprendizaje, metacognición e inte-
ligencia emocional, como elementos fundamentales 
de autorregulación de su aprendizaje.

Procedimiento metodológico
El proceso metodológico en esta investigación se de-
sarrolló en seis fases: diseño de instrumentos, vali-
dación de instrumentos, planificación, aplicación, 
sistematización y análisis de la información. Cada 
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una de estas fases fue determinante para lograr un 
proceso objetivo y eficaz en relación con la calidad y 
confiabilidad de la información obtenida. Todas ellas 
contribuyeron de manera importante tanto en la eta-
pa de preparación de la implementación y el trabajo 
de campo, como en la sistematización y análisis de la 
información.
La información recogida mediante los instrumentos 
(entrevista semiestructurada a docentes y observa-
ción a estudiantes) fue codificada en una matriz de 
análisis categorial, la cual se diseñó de tal manera 
que, con la información recolectada, primeramente, 
se alimentaran las subcategorías de análisis, y, por 
ende, se escalaran los datos a las categorías principa-
les. Esta matriz se diseñó por medio de Excel, y permi-
tió consignar los datos e identificar las recurrencias 
en las respuestas de los docentes y en los indicado-
res que se plantearon en la rejilla de observación. 
Cada vez que aparecía una coincidencia en los da-
tos se procedía a asignar un color para ir agrupándo-
los, teniendo en cuenta su coincidencia (análisis de 

recurrencias). Aunque esta investigación siguió una 
metodología cualitativa, se hizo uso de procesos ma-
temáticos básicos para establecer el nivel jerárquico; 
todo apoyado en la relación entre el número de coin-
cidencias y el total de respuestas en la entrevista o 
indicadores en la observación.

Este procedimiento metodológico de análisis per-
mitió un proceso de clasificación, categorización, or-
ganización en jerarquía y triangulación de los datos, 
hasta el punto de determinar los cinco hallazgos más 
importantes para cada una de las subcategorías de 
análisis (por instrumento). Tal información se proce-
só posteriormente a través de una matriz de triangu-
lación para cada una de las subcategorías. Todo esto 
permitió exponer los datos a través de texto narrati-
vo, tablas y diagramas descriptivos.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados por cate-
goría de investigación. Las tablas 1, 2 y 3 resumen los 
hallazgos correspondientes:

Procesos de autorregulación del aprendizaje

Tabla 1. Procesos de autorregulación del aprendizaje

Procesos 
motivacionales

Desarrollo de habilidades comunicativas y sociales para despertar el interés por el aprendizaje
La afectividad en el aula como elemento motivacional
El arte como fuente motivacional
Desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y deportivas para despertar el interés por el aprendizaje
Desarrollo de actividades de encuentro directo con el entorno, como estrategia motivacional 

Procesos 
metacognitivos

Espacios para la autorreflexión
Reconocimiento de pre-saberes
Espacios para la resolución de conflictos
Experimentación científica con elementos caseros
Desarrollo del aprendizaje activo a través de la experimentación 

Procesos de 
inteligencia 
emocional

Reconocimiento de la importancia de vida propia y del otro
Desarrollo de habilidades socio afectivas
Espacio para el autoconocimiento
Desarrollo de actividades en las que los niños y las niñas reconocen que son importantes para otros
Espacios para el desarrollo de la seguridad y confianza en sí mismo

Nota. Los procesos de autorregulación del aprendizaje se abordaron, desde la perspectiva motivacional,  
metacognitiva y de la inteligencia emocional. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a los procesos motivacionales en los 
diferentes espacios en los que se lleva a cabo la en-
señanza-aprendizaje de estos niños y niñas, se des-
tacan los siguientes: la afectividad de los actores que 
participan de la escena educativa, en especial por 
parte de los docentes y expresada en múltiples len-
guajes, junto con las acciones, ambientes y procesos 
pedagógicos. También, el juego y la lúdica como ele-
mentos de mediación pedagógica que le permiten a 
estos niños y niñas aprender en medio de la realidad 
y la fantasía, y así desarrollar su capacidad de inte-
racción y relación con otros.

Se notó el reto constante de innovación por parte 
de los docentes, trascendiendo de las aulas a espacios 
que permitan un mayor reconocimiento en interac-
ción con el entorno real. Se hace muy evidente que el 
arte es uno de los elementos motivacionales más im-
portantes cuando se trabaja con población de primera 
infancia, pues en estos niños y niñas se identificó un 
mayor nivel de motivación cuando tienen la posibili-
dad de exponer sus talentos en el canto, la música, el 
teatro, entre muchas otras expresiones, algo que se re-
laciona mucho con esa necesidad, por parte de los ni-
ños, del reconocimiento y valoración de los maestros 
y de sus compañeros de clase y que, entre otras cosas, 
alimenta de manera significativa su autoestima.

En cuanto a los procesos metacognitivos, se 
apreció desde la observación y desde el aporte de 
los docentes, que con estos niños y niñas se tra-
baja bastante en los procesos de autorreflexión, 

autovaloración, problematización de realidades, re-
solución de conflictos, experimentación y praxis. En 
los distintos espacios y procesos pedagógicos fue 
notoria la preocupación por ofrecer ambientes inte-
ractivos y llevar a cabo todo tipo de actividades y es-
trategias de aula para contribuir al desarrollo de su 
sentido táctico, estratégico, consciente y autovalora-
tivo, elementos esenciales para que autorregulen su 
aprendizaje. Todo esto muy en relación con lo que ex-
presa Carretero (2001), para quien la metacognición 
es el conocimiento que se obtiene de la consciencia 
sobre los procesos cognitivos.

Sobre los procesos de inteligencia emocional que 
se destacan en la enseñanza-aprendizaje de estos ni-
ños y niñas de primera infancia, es de notar un traba-
jo esforzado por parte de los docentes para orientar 
su práctica pedagógica a que tengan un mejor desa-
rrollo multidimensional (corporal, socio afectivo, es-
piritual y de relación armónica con el entorno). Se 
da un lugar importante en cada uno de los espacios, 
actividades y procesos de aula al impulso de la con-
fianza y seguridad en sí mismos, el autoconocimien-
to, el reconocimiento de su propio yo, el desarrollo de 
la autoestima y el sentido de vida. Así se identificó, 
por ejemplo, en los espacios para la exaltación de los 
talentos artísticos. Es de destacar que los docentes, 
como bien lo expresa Goleman (2006), alinean sus 
estrategias pedagógicas hacia la experiencia, donde 
se hace necesario pensar en sus pre-saberes sociales, 
culturales y otros.

Prácticas pedagógicas y aprendizaje significativo

Tabla 2. Prácticas pedagógicas y aprendizaje significativo

Prácticas pedagógicas para 
el desarrollo dimensional y 
el aprendizaje significativo

Desarrollo corporal kinestésico: movimiento, expresión y creatividad
Actividades para el desarrollo socio afectivo: juego y emocionalidad
Expresión corporal, movimiento y emociones
Desarrollo de las dimensiones estética y espiritual: arte, comunicación y sensibilidad
Interacción con el entorno para el fortalecimiento de la dimensión socio-política: historia, 
cultura y territorio 
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En relación con el objetivo específico de Descri-
bir las prácticas pedagógicas aplicadas por los do-
centes en formación del Programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, de Uniminuto Regional Cundina-
marca, sede Soacha, y que favorecen de manera im-
portante el aprendizaje significativo en estos niños y 
niñas de primera infancia, se encontró que se está 
realizando un gran trabajo por parte de los docen-
tes que orientan la enseñanza-aprendizaje de estos 
niños y niñas hacia el desarrollo de sus dimensio-
nes humanas. Se obtuvo que se aplican actividades 
para el desarrollo corporal kinestésico, que trabaja 
especialmente movimiento, expresión y creatividad; 
desarrollo socio afectivo, con base en el juego y la 
emocionalidad; desarrollo estético y espiritual, apo-
yado especialmente en el arte, la comunicación y la 
sensibilidad; y desarrollo socio político, en el que se 
trabaja la interacción con el entorno a través de la 
historia, la cultura y el territorio.

Por otra parte, los resultados de la observación y 
la entrevista arrojaron que se llevan a cabo una se-
rie de estrategias pedagógicas orientadas a potenciar 
los procesos de socialización, interacción, relación y 
comunicación asertiva a través del juego y la lúdi-
ca, también para el despliegue de competencias de 
exploración, experimentación e interacción con dis-
positivos tecnológicos. Además, se proveen espacios 
y recursos pedagógicos para el trabajo colaborativo. 

Todas estas estrategias encuentran lugar en una se-
rie de ambientes de aprendizaje con escenografías 
que permiten recrear espacios interactivos, entre es-
tos: La ciencia como experimento de vida, La estética 
como herramienta pedagógica para resaltar el apren-
dizaje significativo, Aprendo y juego por el mundo de 
la tecnología y la robótica, Corporalidad y creatividad 
y Pedagogía para el desarrollo de liderazgo y la auto-
nomía. Todas esas actividades, estrategias y ambien-
tes pedagógicos, según los resultados obtenidos, son 
determinantes para el aprendizaje significativo. Todo 
esto está muy en relación con lo que afirma Zabala 
(2002): “las prácticas pedagógicas como un conjunto 
amplio de procedimientos, acciones y estrategias que 
permite regular las intenciones en los espacios edu-
cativos, por medio de lo que el maestro enseña, ayu-
da a construir y darle significados” (p. 35).

En efecto, las prácticas pedagógicas constitu-
yeron un sistema de interacciones que en este caso 
se dio en un escenario diferente al aula de clase, re-
conociendo el juego como pieza clave en el proceso 
de aprendizaje, los espacios educativos son ambien-
tes de aprendizaje que fortalecieron las competen-
cias a través de la ciencia como experimento de vida, 
la interactividad con aparatos de la tecnología y la 
robótica, como base de competencia que se refie-
re al desarrollo multidimensional y al aprendizaje 
significativo.

Estrategias que potencian el 
aprendizaje significativo

Reconocimiento social para potenciar el aprendizaje significativo desde la interacción
Recursos científicos como estrategias para potenciar el aprendizaje significativo
El juego como estrategia pedagógica para potenciar el aprendizaje significativo
Actividades que generan relación de competencia para potenciar el aprendizaje significativo

Ambientes para el 
aprendizaje significativo

Ambiente: La ciencia como experimento de vida
Ambiente: La estética como herramienta pedagógica para resaltar el aprendizaje 
significativo
Ambiente: Aprendo y juego por el mundo de la tecnología y la robótica
Ambiente: Corporalidad y creatividad
Ambiente: Pedagogía para el desarrollo de liderazgo y la autonomía 

Nota. Se trabajaron las prácticas pedagógicas para el desarrollo dimensional y el aprendizaje significativo,  
así como las estrategias y ambientes para potenciar dicho aprendizaje. Fuente: elaboración propia.
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Sobre el objetivo específico de Establecer los fac-
tores de mayor influencia en la autorregulación del 
aprendizaje en estos niños y niñas de primera infancia, 
se encontró que, desde una perspectiva motivacional, 
estos niños empiezan a mostrar procesos de autocon-
trol, autogestión y monitoreo de su aprendizaje, a tra-
vés de elementos tan importantes como el lenguaje 
afectivo en todos y cada uno de los espacios y por 
parte de todos los seres que constituyen el acto edu-
cativo. El uso del juego y el arte no solo contribuye a 
los procesos de interacción y socialización, sino a cau-
tivar su interés y atención, y a que puedan aprender 
con alegría y disfrute de cada proceso de aprendizaje.

Sumado a lo anterior, se resaltan los espacios para 
la libre expresión y para reconocer su importancia, 
para “dar lugar” a su ser, y que se sientan reconocidos, 

valorados y queridos. También, trascendiendo las ba-
rreras de las cuatro paredes del aula y llevándolos a 
ese encuentro con el entorno real, se logra activar su 
motivación y, a su vez, que tengan el impulso de to-
mar control de su propio proceso de aprendizaje.

La metacognición como elemento esencial de au-
torregulación del aprendizaje se potencia a través de 
actividades y espacios para la reflexión, ejercicios de 
aprendizaje en la base de los saberes previos, espa-
cios para el reconocimiento y problematización de 
situaciones del entorno real y ejercicios interactivos 
para la práctica y la experimentación. También todo 
tipo de procesos que les permiten fortalecer su senti-
do táctico, estratégico, consciente, reflexivo y de ca-
pacidad de autonomía.

Factores de mayor influencia en la autorregulación del aprendizaje

Tabla 3. Factores de mayor influencia en la autorregulación del aprendizaje

Factores de mayor 
influencia en la 
motivación por el 
aprendizaje

El lenguaje del amor, un elemento esencial para la motivación por el aprendizaje
La motivación por el aprendizaje a través de las artes y la exaltación de los talentos
Interacción, relación y libertad de expresión, elementos fundamentales para la motivación por el 
aprendizaje
El juego como herramienta lúdica pedagógica para la motivación por el aprendizaje
Interacción con el entorno, un factor determinante para la motivación por el aprendizaje

Factores de 
mayor influencia 
en el desarrollo 
metacognitivo

La autorreflexión permanente como estrategia metacognitiva
Aprendizaje en la base de los conocimientos previos, un factor importante para dar mayor sentido a 
la construcción de nuevo conocimiento
Problematización de la realidad y participación activa en la resolución de conflictos, aspectos 
esenciales para el desarrollo metacognitivo
La experimentación científica como aspecto fundamental para el desarrollo de la responsabilidad y la 
autonomía en el aprendizaje
El aprendizaje activo a través de la praxis, un elemento esencial para el desarrollo metacognitivo

Factores de mayor 
influencia en 
el desarrollo de 
la inteligencia 
emocional

Sentido de vida, un aspecto fundamental para la inteligencia emocional
Desarrollo de las competencias socio afectivas
El autoconocimiento un factor esencial para el autocontrol emocional
Desarrollo de la autoestima y el auto concepto
La autoconfianza, amor propio y espiritualidad 

Nota. Se presentan los factores de mayor influencia en la motivación, metacognición, inteligencia emocional,  
aspectos fundamentales de la autorregulación del aprendizaje. Fuente: elaboración propia.
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Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, 
se hizo evidente que el desarrollo y control emocional 
de estos niños y niñas se relacionan de manera muy 
directa con su entorno familiar, la integración de sus 
seres queridos a los espacios de aprendizaje es funda-
mental para determinar mayores niveles de confianza 
y seguridad en sí mismos, pues se sienten mucho más 
acompañados, protegidos y apoyados. Al incrementar 
sus niveles de seguridad y confianza en sí mismos, lo 
harán también con los seres que están en su entorno.

Se conoció que son importantes los espacios 
para la autovaloración, para el establecimiento de 
las relaciones socio afectivas con los pares, para la 
percepción positiva de sí mismos (autoestima, auto-
concepto y autoimagen) y para el crecimiento perso-
nal y espiritual. Goleman (1995) considera que para 
desarrollar la inteligencia emocional es necesario co-
nocer y manejar las propias emociones, motivarse a 
uno mismo, reconocer las emociones de los demás y 
establecer relaciones. En este sentido, la autorregula-
ción incluye la percepción positiva de sí mismos y el 
crecimiento personal y espiritual.

Discusión
Luego de relacionar los objetivos específicos, es opor-
tuno ahora, ofrecer respuesta a la gran pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los factores que potencian 
la autorregulación del aprendizaje en los niños y las 
niñas de primera infancia, beneficiarios del proyec-
to “Pedagogía en contexto Aula Móvil”, del Programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto 
sede Soacha, y de qué manera incide dicha autorre-
gulación en su aprendizaje significativo?

Después de un análisis riguroso de los datos ob-
tenidos mediante la observación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en estos niños y niñas benefi-
ciarios del proyecto “Pedagogía en contexto Aula Mó-
vil”, y a través de la entrevista a sus docentes para 
conocer desde sus perspectivas los factores que po-
tencian los procesos de autorregulación del aprendi-
zaje en ellos, es preciso decir que, aunque se trata de 
niños y niñas de primera infancia, este estudio develó 
la importancia de trabajar desde edades tempranas la 
autorregulación del aprendizaje, para lo cual es fun-
damental el desarrollo de la capacidad metacognitiva, 

de inteligencia emocional y, de manera especial, la 
motivación por el aprendizaje. Teniendo esto presente, 
es fundamental reconocer que la autorregulación del 
aprendizaje en estos niños y niñas, desde estos tres 
pilares, se potencia de la siguiente manera:

En estos pequeños estudiantes la autorregula-
ción se potencia a través de procesos motivacionales 
que se activan con elementos tan importantes como: 
afectividad en todos los espacios, ambientes y pro-
cesos pedagógicos, por parte de todos los actores en 
la escena educativa y expresada por medio de múl-
tiples lenguajes; actividades, ambientes y estrategias 
de aprendizaje con mediación del juego y la lúdica; 
proveer espacios para socialización, relación e inte-
racción, tanto al interior del aula como con el entor-
no real; proporcionar espacios para la libre expresión 
a través del arte; y estimular la autoestima por medio 
de frases de reconocimiento y exaltación de los ta-
lentos y capacidades. Todo esto se soporta en lo que 
propone Ugartetxea (2001), quien afirma que la me-
tacognición se aplica “en contextos objetivos, don-
de la relación enseñanza aprendizaje hace necesario 
pensar de manera simultánea en la articulación entre 
educación y motivación” (p. 32).

También se estableció que la autorregulación en 
estos niños y niñas se potencia a través de proce-
sos metacognitivos como: autorreflexión, autovalo-
ración, problematización de realidades, resolución 
de conflictos, experimentación y praxis, y todo tipo 
de actividades y procesos pedagógicos para el de-
sarrollo del sentido táctico, estratégico, consciente 
y autovalorativo. De otro modo, se notó que la au-
torregulación del aprendizaje en estos niños y niñas 
se favorece de modo relevante por medio del des-
pliegue de procesos de inteligencia emocional, y que 
se dan a partir de estrategias de aula para que ellos 
reconozcan su ser multidimensional, es decir, de las 
dimensiones humanas, especialmente la afectiva, la 
social, la espiritual y la estética corporal; también el 
impulso de la confianza y seguridad en sí mismos, 
el autoconocimiento, el reconocimiento de su pro-
pio yo y el desarrollo de la autoestima y el sentido 
de vida. Al respecto, Goleman (2011) afirma que la 
inteligencia emocional tiene que ver con habilidades 
como: “ser capaz de motivarse y persistir frente a las 
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decepciones, controlar el impulso y demorar la grati-
ficación, regular el humor y evitar que los trastornos 
disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía 
y abrigar esperanzas” (p. 54).

Todo esto implica que los actores que rodean los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de estos niños y 
niñas son quienes proveen elementos para que ellos 
mismos logren activar el empoderamiento, la auto-
gestión, el autocontrol, la autodirección y el moni-
toreo de su aprendizaje. Queda claro que son ellos 
mismos los que pueden autorregular su aprendiza-
je, por supuesto, entendiendo que están iniciando en 
su educación, pero que desde muy temprano pueden 
empezar procesos fundamentales, en este sentido 
que proyecten y estructuren su pensamiento hacia el 
logro de sus metas.

Se identificó que la motivación como elemen-
to esencial de la autorregulación del aprendizaje se 
constituye en el impulso para disponerse a aprender y 
para conectarse de manera activa con todos los pro-
cesos de aula, lo que favorece el aprendizaje signifi-
cativo. Se notó que cuando se llevan a cabo procesos 
tácticos, estratégicos, conscientes y reflexivos, es decir, 
procesos metacognitivos propios de autorregulación 
del aprendizaje, se potencia el aprendizaje significa-
tivo. También, que cuando se trabaja por el desarro-
llo de habilidades emocionales y socio-afectivas que 
les permitan estabilidad y armonía, pueden lograr más 
control y empoderamiento de su propio proceso de 
aprendizaje. Todo lo anterior reafirma la postura de 
Monereo (2001), para quien la autorregulación es la 
“facultad de tomar decisiones que permitan regular el 
propio aprendizaje para aproximarlo a una determina-
da meta, en el seno de unas condiciones específicas 
que forman el contexto de aprendizaje” (p. 12).
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Diálogo del conocimiento

Este artículo es la posibilidad de socializar el ejercicio de investigación realizado y se resalta de este 
el lugar que ejercen los adultos en los procesos de formación de los niños y niñas, en particular, los 
que se encuentran en la primera infancia. A partir del análisis de las imágenes, representaciones y 
concepciones que tenemos de la primera infancia, se presenta la oportunidad de potenciar los dis-
tintos desarrollos en los ámbitos en los que se encuentra.

De acuerdo con lo anterior, es la/el maestra/o, quien desde su conocimiento, formación y experi-
encia, propicia los ambientes, vivencias y procesos pedagógicos que dan lugar a que los niños y las 
niñas se auto reconozcan, en razón a los procesos de socialización que se gestan desde los espa-
cios educativos, para posibilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera intencionada.

Por ello, es de considerar el lugar que se le otorga a las/los maestras/os en los procesos propios de 
la educación infantil, pues se destacan su protagonismo y liderazgo al ser ellos y ellas quienes dan 
sentido a la escuela, al desarrollo y aprendizaje, sobre todo en los primeros ciclos de la vida. En sín-
tesis, sin los profesionales de la educación no sería posible darle vida a las instituciones educativas, 
a sus dinámicas y trascendencia.

Lida Claritza Duarte Rico
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