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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue Determinar la relación significativa entre el nivel 

de la actividad física y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32 Puno. La metodología fue de tipo básica- nivel 

descriptivo – correlacional, no experimental – transversal, la población conformo por 

105 estudiantes y la nuestra estuvo conformado por 52 alumnos del primer grado, 

para su selección se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia del 

investigador, la técnica fue la Observación e instrumento el cuestionario para ambas 

variables la primera variable se utilizó el cuestionario de la actividad física entre 0,92 

y 0,98 y la segunda variable se usó el cuestionario de habilidades metacognitivas 

debidamente validado con un 0,94 ambas variables son confiables porque están por 

encima del valor del 0,9. Para el proceso de análisis e interpretación de resultados se 

utlizo los preprogramas Excel, Word y SPSS versión 22.0 Muestran los resultados 

según que la prueba de medidas simétricas, muestra un valor de 0.834 en la 

correlación de por el valor de probabilidad de error de 0.000, que es inferior al 

parámetro de 0,05, se demuestra la aceptación de la hipótesis alterna donde. Se 

concluye que si existe relación significativa entre nivel de actividad física y 

habilidades metacognitivas en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32. 

Palabras clave: Actividad Física, Habilidades, Metacognitivas, Estudiantes  
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the significant relationship between the 

level of physical activity and academic performance in the students of the Industrial 

Secondary Educational Institution 32 Puno. The methodology was basic - descriptive 

level - correlational, non-experimental - transversal, the population was made up of 105 

students and ours was made up of 52 first grade students, for its selection non-

probabilistic sampling was used for the convenience of the researcher, the technique 

was Observation and instrument the questionnaire for both variables, the first variable 

was used the physical activity questionnaire between 0.92 and 0.98 and the second 

variable was used the metacognitive skills questionnaire duly validated with 0.94 both 

variables They are reliable because they are above the value of 0.9. For the process of 

analysis and interpretation of results, the Excel, Word and SPSS version 22.0 

preprograms were used. They show the results according to the symmetric 

measurements test, showing a value of 0.834 in the correlation of the error probability 

value of 0.000. which is less than the parameter of 0.05, the acceptance of the 

alternative hypothesis is demonstrated where. It is concluded that if there is a significant 

relationship between level of physical activity and metacognitive skills in students of 

the I.E.S. Industrial 32. 

Keywords. Physical Activity, Skills, Metacognitive, Students 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto internacional mencionan algunos autores Creen que implementar 

FA en el aula podría ser una estrategia para mejorar el rendimiento estudiantil (RA) en 

Trullén (2020) y al mismo tiempo romper con periodos de sedentarismo en las 

instituciones educativas. En consecuencia, Talavera (2020) cuando se habla de AR en 

las escuelas, existen algunos factores que impedirán que los estudiantes mejoren su 

capacidad cognitiva para aprender. Uno de estos factores es el fracaso académico, que 

se ha convertido en otro problema importante para los educadores. Por esta razón, es 

necesario promover metodologías de aprendizaje que mejoren la AR de manera 

indirecta, tengan impacto en las políticas públicas y brinden a los docentes una nueva 

perspectiva sobre la enseñanza de la educación física en el aula Donnelly et al (2020). 

Los adolescentes que realizan actividad física tienen un buen autoconcepto físico 

y un buen rendimiento académico Yáñez et al. (2016), por lo que la actividad física 

regular ayuda a controlar el consumo, la salud corporal y mental, reduciendo así el 

interés el que desarrollo de la educación. Por lo tanto, parar tiempo suficiente para que 

los estudiantes participen en ejercicios aeróbicos que tengan un efecto positivo en su 

aprendizaje que la composición corporal apoya el rendimiento, y aunque los resultados 

difieren, existe una cualidad de correlación entre la actividad física y el entrenamiento; 

Encontró un ejemplo de esto en niños en aquellos que incluyeron actividad física de 

moderada a mayor obtuvieron mejores resultados en áreas como lectura y matemáticas 

según refiere el autor Por otro lado, Villalba et al. (2020) también mencionan que 

Hinojosa (2021) afirma que después de dos años de pandemia, es necesario recopilar 

nueva información respecto a la importancia de la actividad física en el adecuado 



15  

desarrollo de las funciones cognitivas de los niños. Entienden que la actividad física 

promueve el aprendizaje y el desarrollo general, especialmente en este grupo de edad. 

La Organización Mundial de la Salud Oms (2020) define la FA como cualquier 

movimiento corporal resultante del uso de energía por parte de los músculos 

esqueléticos. Todo movimiento, incluso durante el momento de ocio o para desplazarse 

a determinados lugares, se considera en la actividad física. 

Un estudio realizado en la ciudad de Puno Dueñas (2018) indica que la FA 

permitiría un funcionamiento cerebral óptimo debido a su fuerte influencia en la 

neurogénesis, la sinaptogénesis y la formación de conexiones neuronales en regiones 

cerebrales como la corteza frontal, hipocampal y motora. Esto permitiría una mejora 

notable en la función cognitiva y promovería aún más un estado cerebral saludable. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante mis labores de practica realizadas en la institución educativa se encontró 

a estudiantes con muchas dificultades para mantener la motivación y la constancia en la 

práctica de actividad física. Esto puede deberse a diversos factores, como la falta de 

interés, el cansancio, la falta de resultados inmediatos, entre otros. Muchas personas no 

tienen conciencia de sus propios procesos cognitivos y de cómo gestionarlos de manera 

efectiva. Esto puede dificultar el desarrollo y la aplicación de habilidades 

metacognitivas, como la planificación, la autorregulación y la evaluación de la propia 

comprensión. La actividad física mal realizada o sin una adecuada técnica puede llevar a 

lesiones, como torceduras, distensiones musculares o fracturas. Estas lesiones pueden 

limitar la participación en la actividad física y generar problemas a largo plazo. La 

autorregulación implica controlar y regular los propios pensamientos, emociones y 

comportamientos para lograr metas específicas. Algunas personas pueden tener 
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dificultades para autorregularse, lo que puede afectar su capacidad para mantener la 

concentración, gestionar el tiempo de manera eficiente y controlar las distracciones.  

La actividad física mal realizada o sin una adecuada técnica puede llevar a 

lesiones, como torceduras, distensiones musculares o fracturas. Estas lesiones pueden 

limitar la participación en la actividad física y generar problemas a largo plazo. La falta 

de capacidad de La habilidad de evaluar de manera precisa el propio conocimiento y 

comprensión es fundamental para el desarrollo metacognitivo. Sin embargo, algunas 

personas pueden tener dificultades para evaluar su propio desempeño y comprender sus 

fortalezas y debilidades, lo que dificulta el aprendizaje y la mejora continua. Es 

importante tener en cuenta que estos problemas pueden variar de una persona a otra, y 

que existen estrategias y técnicas para superarlos. En caso de experimentar dificultades 

significativas, puede ser útil buscar apoyo de profesionales en el ámbito de la actividad 

física y la psicología educativa para obtener orientación y herramientas específicas. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general  

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de la actividad física y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 Puno? 

1.2.2. problemas específicos 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión del Conocimiento declarativo en estudiantes de la I.E.S. 

Industrial 32 Puno? 
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• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión del Conocimiento procedimental en estudiantes de la I.E.S. 

Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión del Conocimiento condicional en estudiantes de la I.E.S. 

Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión planificación en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión organización en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión monitoreo en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión Depuración en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 Puno? 

• ¿Cuál será la relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión Evaluación en estudiantes de la I.E.S. Industrial 32 Puno? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con las 

habilidades metacognitivas en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 Puno. 
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1.3.2. Hipótesis especificas 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión conocimiento declarativo en estudiantes de la de la I.E.S. 32 

Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión conocimiento procedimental en estudiantes de la de la I.E.S. 

32 Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión conocimiento condicional en estudiantes de la de la I.E.S. 32 

Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de actividad física con la 

dimensión planificación en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión organización en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión monitoreo en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión depuración en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Existe relación significativa entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión evaluación en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es muy importante porque se fundamenta en conocer si la AF 

es considerado parte del proceso de autorregulación del conocimiento y es por ello que 

en la investigación se dará a conocer el nivel de significancia respecto a las habilidades 

metacognitivas en el desarrollo de las capacidades intelectuales, y autorregulación de 

sus aprendizajes con relación al estudio.  

En la teoría porque La actividad física regular puede tener efectos beneficiosos 

en la función cognitiva, el estado de ánimo y la autorregulación, todos ellos aspectos 

clave de las habilidades metacognitivas. Estos hallazgos destacan la importancia de 

promover un estilo de vida activo y saludable para favorecer el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en diferentes contextos, como el ámbito educativo y laboral. 

En la práctica porque se dará conocer el movimiento corporal que requiere gasto 

de energía, como caminar, correr, nadar, practicar deportes, entre otros. Las habilidades 

metacognitivas, por otro lado, se refieren a la capacidad de una persona para reflexionar, 

monitorear y regular su propio proceso de pensamiento y aprendizaje. 

En la metodología porque se espera que los participantes con un mayor nivel de 

actividad física demuestran Se utilizarán pruebas de correlación y análisis de varianza 

para examinar las diferencias entre los grupos de alta y baja actividad física la actividad 

física regular se ha asociado con numerosos beneficios para la salud física y mental, 

incluyendo la mejora de las funciones cognitivas. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar la relación significativa entre el nivel de la actividad física 

con las habilidades metacognitivas en estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32 Puno. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión conocimiento declarativo en estudiantes de la de la I.E.S. 32 

Puno. 

• Establecer la relación entre el nivel de actividad física con la dimensión 

conocimiento procedimental en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Determinar la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión conocimiento condicional en estudiantes de la de la I.E.S. 32 

Puno. 

• Identificar la relación entre el nivel de actividad física con la dimensión 

planificación en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Establecer la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión organización en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Determinar la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión monitoreo en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 
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• Determinar la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión depuración en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 

• Determinar la relación entre el nivel de la actividad física con la 

dimensión evaluación en estudiantes de la de la I.E.S. 32 Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes locales  

Mamani (2017) El propósito del estudio fue conocer el nivel de actividad 

física de escolares femeninos y masculinos de la ciudad de Puno. El estudio 

sigue un diseño descriptivo transversal. Participaron del estudio 225 estudiantes 

de quinto grado de 15 a 17 años, 83 mujeres y 1 2 hombres (M=16,10 años; 

DE=0, 5); a los que se les administró el Inventario de Actividad Física Habitual 

de Jóvenes (alfa de Cronbach 0,80). Todos los escolares seleccionados son 

estudiantes de secundaria de nivel socioeconómico inferior y pertenecen a la 

ciudad de Puno, Perú, la cual se encuentra ubicada a una altitud de 3827 msnm. 

Existen pequeñas diferencias en los resultados de la actividad física con los 

porcentajes más altos, las mujeres se encuentran en un nivel medio ( 5,8%) y los 

hombres en un nivel bajo (52,8%), por lo que las mujeres se encuentran en un 

mejor nivel que los hombres. Estadísticamente no existen diferencias 

significativas en los resultados de mujeres y hombres (p= .205>0.05). El estudio 

concluyó que la actividad física de los escolares de la ciudad de Puno no cumple 

con el nivel de actividad física recomendado para la salud, pero es menos 

favorable para los hombres que para las mujeres. 

Gómez, (2015) Objetivo: Analizar la confiabilidad de un cuestionario 

que evalúa la actividad física en una muestra de escolares adolescentes 

residentes en edificios de gran altura, mediante consistencia interna y test-retest. 
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Materiales y métodos: Descriptivo-transversal (trabajo de investigación). 

Institución. Escolares de 12 a 17 años. Se seleccionó sistemáticamente un total 

de 109 escolares de ambos sexos. Antropométricamente se midió peso, talla, 

talla sentada y perímetro abdominal. Además, se administró un cuestionario de 

actividad física de 11 ítems (test y retest) cada 7 días. Evaluación de la 

reproducibilidad basada en la consistencia interna y la estabilidad. Resultados: 

Los valores alfa de Cronbach (consistencia interna) mostraron valores de 0,73-

0,77 para ambos sexos. El error técnico de medición (ETM) osciló entre 0,50 y 

1,61 % y el coeficiente de correlación de Spearman osciló entre 0,91 y 0,95. 

Conclusión: El Cuestionario de Actividad Física muestra altos valores de 

confiabilidad tanto por su consistencia interna como por su estabilidad de 

medición. desde el punto de vista de la salud, es menos favorable para los 

hombres que para las mujeres. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 Campojó (2018) En la siguiente sección se presenta un resumen 

del estudio “Actividad Física y Rendimiento Académico en Estudiantes de 

Secundaria”. Establecer un vínculo de los estudiantes de secundaria fue 

primordial el objetivo de estudio. Se hizo una investigación básica, fue 

descriptivo y correlativo, transversal empleado fue no experimental. 94 

estudiantes de cuarto año de secundaria conformaron la población. Para 

conseguir datos se utilizaron las herramientas de medición. Para la variable 

actividad física se utilizó el alfa de Cronbach para evaluar su confiabilidad a 

través de la presentación de una escala política. El proceso de datos 

utilizando el software SPSS. Analizando descriptivamente y la correlación Esto 

se logró utilizando el coeficiente Rho de Spearman, con un valor de 
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Rho=,437**, el cual se interpretó como una relación moderada entre las 

variables y un a = 0,00 (p 0,05) que rechazaba la hipótesis nula. Como 

consecuencia, los hallazgos implican que existe una relación significativa entre 

las variables y a = 0,00 (p 0,05), rechazando la hipótesis nula. Como resultado, 

los hallazgos sugieren que existe una relación significativa.  

2.1.3. Antecedentes Internacionales  

Illescas (2017) Objetivo determinando la relación de la aptitud física y 

las habilidades cognitivas del niño y jóvenes de dicha comunidad de Temuco, 

Chile, Método Se utilizó el Test de Marcha de los seis minutos para evaluar la 

aptitud cognitiva y la condición física de la batería Evaluación-0. Resultados Se 

encontraron correlaciones positivas entre la aptitud física y los factores de 

clasificación, serie y número relacionados con las habilidades cognitivas en 

niños y jóvenes. No se encontró correlación estadísticamente significativa para 

la variable organización perceptiva. Concluyendo la aptitud física afecta el 

desarrollo de habilidades cognitivas que apoyan el aprendizaje académico en el 

salón de clases, como la lectura y las matemáticas. 

 

Diesra, (2021) El objetivo de este estudio fue conseguir la similitud entre 

la actividad física y el rendimiento académico entre los alumnos de primer grado 

y quinto año de una especialidad de enfermería profesional de la universidad de 

Filipinas en 2018. Es una investigación cuantitativa, no experimental, 

descriptivo-correlacional con una cantidad de 163 alumnos. El Cuestionario 

Internacional de Actividad Física fue utilizado para crear un registro de 

rendimiento académico. Los resultados mostraron que, mientras que el 52,1% 

(74) de los estudiantes tienen un rendimiento académico alto, el 67,6% (96) de 
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los estudiantes realizan actividad física moderada. Así, se concluyó que no 

habría compensación entre los niveles de actividad física y el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Peri-

Umbranian la razón de esta investigación fue encontrar la similitud de la 

actividad física y los procesos cognitivos en alumnos del tercer grado del 

programa de educación profesional de la Universidad Nacional de Ucayali en el 

año 2020. Las variables del estudio se fundamentaron teóricamente en las teorías 

de acción razonada, conducta planificada  ,  cognición  social,  antropología  del  

deporte,  teoría  del  aprendizaje significativo y aprender haciendo Se concluye 

que existe una relación directa y significativa entre la actividad física y los 

procesos cognitivos en los estudiantes 

Orjuela (2020) tuvo como Objetivo: describiendo la relación entre una 

muestra de habilidades metacognitivas de estudiantes de secundaria y su nivel de 

actividad física. Método: estudio descriptivo-correlacional en una muestra de 

100 estudiantes de una institución educativa de Tunja, Colombia, a quienes se 

les aplicó la versión IPAQ de la encuesta corta El análisis de los datos se 

realizó mediante estadística descriptiva, aplicando las pruebas de chi-cuadrado y 

su p-valor Resultados: Son controvertidos porque los estudiantes 

generalmente realizan altos niveles de actividad física, pero no existe una 

correlación entre esto y el rendimiento académico; El rendimiento en 

matemáticas es bajo para ambos sexos, siendo los hombres peores que las 

mujeres Conclusión: Se deben poner en práctica estrategias para que las 

prácticas de actividad física de los estudiantes ayuden en su desarrollo cognitivo. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Nivel de actividad física   

Para Sara (2013) se puede medir utilizando una escala llamada la 

actividad física esta escala ayuda a evaluar el nivel de actividad física de una 

persona en relación con su estilo de vida y nivel de ejercicio consta de diferentes 

categorías o niveles que representan distintos niveles de actividad física. Estos 

niveles pueden variar dependiendo del sistema de clasificación utilizado. 

• Sedentario: Indica un estilo de vida con una mínima o nula actividad 

física planificada o estructurada. La mayoría del tiempo se pasa sentado o 

en actividades de baja intensidad. 

• Bajo: Se refiere a una actividad física mínima, como caminar 

ocasionalmente, pero sin participar en ejercicio vigoroso o regular. 

• Moderado: Implica una actividad física regular de intensidad moderada, 

como caminar a paso ligero, nadar, andar en bicicleta o practicar deportes 

recreativos de forma regular. 

• Alto: Significa un nivel significativo de actividad física que incluye 

ejercicio vigoroso o de alta intensidad, como correr, hacer ejercicio 

aeróbico intenso, levantar pesas o participar en deportes competitivos. 

2.2.2. Importancia de la actividad física  

Para es de suma importancia para el bienestar general y la salud de las 

personas. Aquí tienes algunas razones por las cuales la actividad física es 

fundamental (Jímenez, 2013). 
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2.2.3. Tipos de actividad física  

Existen muchos tipos de actividades físicas que se pueden realizar para 

mantenerse en forma y promover la salud. Aquí te presento algunos ejemplos de 

distintos tipos de AF (Olmedilla, 2013).  

• Ejercicio cardiovascular: Este tipo de actividad está orientada a 

fortalecer el sistema cardiovascular. Incluye actividades como correr, 

caminar rápido, andar en bicicleta, nadar, saltar la cuerda y hacer 

aeróbicos (Olmedilla, 2013). 

• Entrenamiento de fuerza: Estas actividades se centran en fortalecer los 

músculos y mejorar la resistencia. Incluyen ejercicios con pesas, 

levantamiento de pesas, entrenamiento con máquinas, entrenamiento con 

bandas de resistencia y ejercicios de calistenia como flexiones, 

dominadas y sentadillas (Olmedilla, 2013). 

• Flexibilidad y estiramiento: Estas actividades se enfocan en mejorar la 

flexibilidad y la movilidad articular. Incluyen ejercicios de estiramiento 

estático, yoga, pilates y tai chi (Olmedilla, 2013). 

• Actividades deportivas: Participar en deportes como fútbol, baloncesto, 

tenis, béisbol, voleibol, rugby u otros, es una excelente manera de 

mantenerse activo y divertirse al mismo tiempo (Olmedilla, 2013). 

• Actividades al aire libre: Caminar, hacer senderismo, montar en 

bicicleta, remar, escalar, practicar deportes acuáticos y otras actividades 

al aire libre brindan una oportunidad para disfrutar de la naturaleza 

mientras se hace ejercicio (Olmedilla, 2013). 
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2.2.4. Beneficios de la actividad física  

La actividad física regular y el ejercicio tienen numerosos beneficios para 

la salud, tanto física como mental. Aquí hay algunos de los principales 

beneficios de la actividad física (Casimiro, 2014).  

• Mejora la salud cardiovascular: El ejercicio regular fortalece el 

corazón y los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial y mejora la 

circulación sanguínea. Esto ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades 

cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas 

cardiovasculares (Casimiro, 2014). 

• Control del peso: La actividad física ayuda a quemar calorías y a 

mantener un peso saludable. Combinada con una alimentación 

equilibrada, puede ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad, así como 

a mantener un metabolismo saludable (Casimiro, 2014). 

• Fortalecimiento muscular y óseo: El ejercicio regular, especialmente 

los ejercicios de resistencia y levantamiento de pesas, ayuda a fortalecer 

los músculos y los huesos. Esto es especialmente importante para 

prevenir la pérdida de masa muscular y la osteoporosis, especialmente en 

personas mayores (Casimiro, 2014). 

• Mejora la flexibilidad y la movilidad: Realizar actividades físicas que 

involucren estiramientos y movimientos esto puede prevenir lesiones y 

mejorar la calidad de vida en general (Casimiro, 2014). 
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2.2.5. Habilidades Metacognitivas  

Menciona Jaramillo (2014) la capacidad de una persona para reflexionar, 

supervisar y regular sus propios procesos de pensamiento. Son habilidades que 

nos permiten ser conscientes de nuestras propias habilidades cognitivas, 

conocimientos y estrategias de aprendizaje, así como controlar y ajustar nuestra 

forma de pensar para lograr metas y resolver problemas de manera más efectiva. 

nos permiten planificar y organizar nuestras actividades cognitivas, 

estableciendo metas y seleccionando las estrategias adecuadas para alcanzarlas. 

También implican la capacidad de supervisar nuestro propio progreso y evaluar 

la efectividad de nuestras estrategias, realizando ajustes cuando sea necesario. 

2.2.6. Importancia de las Habilidades Metacognitivas  

También refiere Chávez (2006) son extremadamente importantes en el 

proceso de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades cognitivas. La 

metacognición se refiere al conocimiento y la conciencia que tenemos sobre 

nuestros propios procesos de pensamiento y aprendizaje. Involucra la capacidad 

de reflexionar sobre cómo pensamos, comprender nuestras fortalezas y 

debilidades cognitivas, y regular nuestra propia actividad mental.  

a) Autorregulación del aprendizaje 

La metacognición permite a los estudiantes ser conscientes de sus propias 

estrategias de aprendizaje y monitorear su propio progreso. Pueden identificar 

qué estrategias funcionan mejor para ellos y ajustar su enfoque de estudio en 

consecuencia. La autorregulación del aprendizaje es esencial para lograr un 

aprendizaje efectivo y eficiente (Jaramillo, 2014).  
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b) Planificación y organización:  

Las habilidades metacognitivas ayudan a los estudiantes a planificar y 

organizar sus tareas académicas. Pueden establecer metas realistas, dividir las 

tareas en pasos más pequeños y seleccionar las estrategias apropiadas para 

alcanzar esas metas. La planificación efectiva les permite administrar su tiempo 

de manera más eficiente y maximizar su rendimiento académico (Jaramillo, 

2014). 

c) Monitoreo y evaluación:  

La metacognición implica la capacidad de monitorear y evaluar el propio 

pensamiento y comprensión. Los estudiantes pueden evaluar si están 

entendiendo un concepto o tema determinado y si necesitan revisar o profundizar 

su comprensión. También pueden identificar posibles errores o malentendidos y 

corregirlos de manera proactiva (Jaramillo, 2014). 

d) Transferencia del aprendizaje:  

Las habilidades metacognitivas facilitan la transferencia del aprendizaje, 

lo que significa aplicar lo que se ha aprendido en una situación a nuevas 

situaciones o contextos. Los estudiantes metacognitivamente competentes 

pueden identificar similitudes y diferencias entre situaciones de aprendizaje y 

aplicar estrategias o conocimientos previos de manera efectiva en nuevas 

situaciones (Jaramillo, 2014). 

e) Mejora del rendimiento académico: 

Las habilidades metacognitivas están asociadas con un mejor 

rendimiento académico. Los estudiantes que son conscientes de sus propios 
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procesos de pensamiento y aprendizaje pueden abordar desafíos académicos de 

manera más efectiva, adaptar sus estrategias de estudio y resolver problemas de 

manera más eficiente (Jaramillo, 2014). 

2.2.7. Importancia de las Habilidades Metacognitivas  

Son un conjunto de habilidades cognitivas superiores que implican la 

capacidad de autorreflexión, autorregulación y control sobre el propio proceso 

de pensamiento. Son habilidades que nos permiten entender y controlar nuestros 

propios procesos mentales, incluyendo la planificación, el monitoreo, la 

evaluación y la autorregulación de nuestras actividades de aprendizaje (Chávez, 

2006).  

La importancia de las habilidades metacognitivas radica en que son 

fundamentales para el aprendizaje efectivo y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico. Al ser conscientes de nuestros propios procesos de 

pensamiento, podemos tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar 

una tarea, cómo regular nuestro esfuerzo y cómo evaluar nuestros propios 

resultados. Algunos beneficios clave de las habilidades metacognitivas son los 

siguientes (Chávez, 2006). 

a) Mejora del aprendizaje:  

Al ser conscientes de nuestros propios procesos de pensamiento, 

podemos identificar las estrategias más efectivas para abordar una tarea y 

ajustarlas según sea necesario. Esto nos ayuda a mejorar nuestra comprensión, 

retención y transferencia de conocimientos (Chávez, 2006). 
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b) Autonomía y autocontrol:  

Las habilidades metacognitivas nos permiten ser más independientes y 

autónomos en nuestro aprendizaje. Podemos establecer metas claras, planificar 

nuestras actividades, monitorear nuestro progreso y ajustar nuestro enfoque 

según sea necesario. También nos ayuda a resistir la procrastinación y mantener 

la motivación a lo largo del tiempo (Chávez, 2006). 

c) Pensamiento crítico:  

La metacognición promueve el pensamiento crítico al ayudarnos a 

evaluar de manera más objetiva nuestras propias ideas, suposiciones y creencias. 

Nos permite cuestionar nuestros propios razonamientos y considerar diferentes 

perspectivas, lo que lleva a un pensamiento más profundo y una toma de 

decisiones más informada (Dominguez, 2002) 

d) Resolución de problemas:  

Al comprender nuestros procesos de pensamiento, podemos identificar y 

superar obstáculos o dificultades que surjan durante la resolución de problemas. 

Podemos ajustar nuestras estrategias, evaluar la eficacia de nuestras soluciones y 

aprender de nuestras experiencias para abordar problemas futuros de manera 

más efectiva (Chávez, 2006). 

e) Transferencia de habilidades:  

Las habilidades metacognitivas son transferibles a diferentes contextos y 

situaciones de aprendizaje. Al desarrollar estas habilidades, no solo mejoramos 

en una tarea o dominio específico, sino que también adquirimos habilidades y 

estrategias que podemos aplicar en otras áreas de nuestra vida (Chávez, 2006). 
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2.2.8. Dimensiones de las Habilidades Metacognitivas  

Estas habilidades son fundamentales para el aprendizaje efectivo, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones. A continuación, se presentan 

algunas dimensiones clave de las habilidades metacognitivas (Dominguez, 

2002).  

a) Dimensión conocimiento declarativo  

Se refiere a la información o conocimiento que se puede expresar de 

manera verbal o escrita. Es un tipo de conocimiento que se puede describir, 

declarar o comunicar a través de palabras o símbolos. El conocimiento 

declarativo se centra en los hechos, conceptos, principios y proposiciones que 

pueden ser aprendidos, recordados y transmitidos (Dominguez, 2002). 

b) Dimensión conocimiento procedimental  

Es un tipo de conocimiento que se adquiere a través de la práctica y la 

experiencia directa en la realización de tareas o actividades específicas. Se 

refiere a la comprensión y dominio de los procedimientos, habilidades y técnicas 

necesarias para llevar a cabo una tarea de manera eficiente y efectiva 

(Dominguez, 2002).  

c) Dimensión conocimiento condicional:  

Esta dimensión implica la conciencia y comprensión de cómo pensamos 

y aprendemos. Incluye el conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, así 

como la capacidad de identificar y reflexionar sobre nuestras estrategias y 

enfoques de aprendizaje (Dominguez, 2002). 
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d) Dimensión planificación:  

La planificación metacognitiva implica seleccionar estrategias adecuadas 

y organizar los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Esto implica tomar 

decisiones sobre qué estrategias utilizar, cuánto tiempo dedicar a una tarea y 

cómo distribuir los recursos disponibles de manera eficiente (Dominguez, 2002). 

e) Dimensión monitoreo:  

El monitoreo metacognitivo se refiere a la capacidad de supervisar y 

evaluar nuestro propio pensamiento mientras estamos involucrados en una tarea 

o proceso. Implica ser consciente de nuestro progreso, detectar errores o 

malentendidos, y realizar ajustes cuando sea necesario. Esto implica 

autoevaluación continua y autorregulación (Dominguez, 2002). 

f) Dimensión regulación:  

La regulación metacognitiva implica la capacidad de controlar y ajustar 

activamente nuestros procesos de pensamiento. Esto implica tomar medidas para 

corregir errores, cambiar estrategias si no están funcionando y aplicar técnicas 

de solución de problemas cuando nos encontramos con dificultades. La 

regulación metacognitiva también incluye la capacidad de gestionar eficazmente 

el tiempo y los recursos (Dominguez, 2002). 

g) Dimensión evaluación  

Es la capacidad de pensar críticamente sobre nuestros propios 

pensamientos y procesos de aprendizaje. Implica hacer preguntas sobre nuestras 

propias creencias y suposiciones, examinar nuestras estrategias de pensamiento 

y aprender de nuestras experiencias pasadas  (Dominguez, 2002). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Figura  1  

Ubicación geográfica del estudio 

 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO  

El estudio se realizó en el año académico 2023, y duró un periodo de ocho meses, 

cumplie4ndo el programa de actividades presentados en el proyecto de investigación. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO  

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

• Técnica: Encuesta. Se utilizan numerosos procedimientos y tácticas para 

obtener el resultado deseado, cumpliendo un papel crucial en la 

finalización de una recuperación de información. También ha tenido 

fallos porque depende de la aplicación (Hernández, 2014). 
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• Instrumento: Cuestionario Un cuestionario es un conjunto de preguntas 

con varias respuestas que se utilizan para extraer datos; también puede 

expresarse como un conjunto de preguntas relacionadas con las 

dimensiones que se contrastarán de manera planificada y organizada 

(Hernández, 2014). 

3.3.2. Validez y Confiabilidad 

Desde esta perspectiva, el estudio tuvo en cuenta las recomendaciones de 

Dishman y Sunhard (27), destacando los requisitos mínimos que debe tener una 

herramienta de medición como:  

Cuestionario de actividad física para adolescentes que asisten a escuelas 

públicas los resultados demuestran altos niveles de validez en este sentido 

debido a que el coeficiente de alfa de Cronbach muestra valores de consistencia 

que oscilan entre 0,92 y 0,98 tanto en la primera como en la segunda evaluación, 

por lo tanto, se puede concluir que el instrumento desarrollado muestra validez 

para los adolescentes en ese sentido el instrumento tiene valides y es confiable. 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v73n4/a07v73n4.pdf  

3.3.3. Tipo, nivel y diseño de la investigación  

• Tipo: Fue de tipo básico debido a que no proporciona prácticas 

inmediatas y se centraba únicamente en profundizar y expandir el ámbito 

del conocimiento científico actual que correspondía con la realidad. 

Analizar las teorías científicas que fundamentan sus investigaciones con 

el fin de perfeccionar su contenido (Hernández, 2014) 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v73n4/a07v73n4.pdf
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• Nivel: Fue descriptivo-correlacional dado que se trataba de determinar las 

particularidades, las funciones y el perfil personal de los individuos, con 

el fin de medir o recopilar datos entre dos variables debido a su objetivo 

de establecer la conexión o intensidad de asociación entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto determinado (Hernández 

,2014). 

• Diseño de la investigación: Es de diseño no experimental, descriptivo, 

transversal, correlativo y realizado sin la manipulación de variables de 

manera premeditada, donde los fenómenos se observan únicamente en 

sus entornos naturales para realizar su análisis (Arias, 2020) 

Transversal porque recolectas datos en un momento único su incidencia 

e interrelación (Hernández ,2014). El siguiente diagrama corresponde a este tipo 

de diseño: 

 

Dónde: 

M : Estudiantes  

OX : Variable (X):  

OY : Variable (Y):  

R : Relación existentes entre variables. 

3.4. POBLACION DE ESTUDIO  

3.4.1. Población de estudio  

Según Hernández (2014) menciona cómo un conjunto de sujetos o 

individuos con características no inusuales y presentan residencias, también se 
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describe como la unidad de evaluación, luego se delimita el contexto a estudiar, 

y tarde o temprano se pretende generalizar (p. 174) la población estuvo 

conformado por 105 estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 Puno. 

Tabla 1  

Población de estudiantes  

Grado y sección total 

Primero “A” 15 

Primero “B” 15 

Primero “C” 15 

Primero “D” 15 

Primero “E” 15 

Primero “F” 15 

Primero “G” 15 

Total 105  

Nota:  Registro Auxiliar  

3.4.2. Muestra de investigación  

Según Hernández (2014) es un subconjunto de la de un total se refiere a 

un grupo de individuos que son miembros del subgrupo descrito en sus rasgos. 

(pág. 165)” La muestra estuvo compuesta por 52 estudiantes de E, G Y C de 

primer grado de la institución educativa secundaria Industrial N° 32 de la ciudad, 

para su selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico; por 

conveniencia del investigador ya que son accesibles y de rápida para su 

selección 
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Tabla 2  

Muestra  

Grado y sección total 

Primero “E” 15 

Primero “G” 15 

Primero “C” 22 

Total 52 

Nota: Registro Auxiliar  

3.5. DISEÑO ESTADISTICO 

Según Hernández (2014) Los sujetos de la unidad de análisis serán los 

estudiantes. Los datos se procesaron en una computadora utilizando Excel, SPSS 

Versión 22.0, Microsoft Word para documentación y Word. El ámbito teórico y los 

índices de confianza establecidos para la validación de la hipótesis serán conformes con 

los resultados. 
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3.6. PROCEDIMIENTO  

• Se presentó el documento respectivo a la dirección de la institución educativa, 

solicitando la autorización correspondiente para proceder a la evaluación de los 

estudiantes del 1ro año de secundaria, de la institución en estudio. 

• Para la aplicación de la escala metacognitiva, se les informó a los estudiantes de 

1ro año, que su participación era voluntaria y los resultados serían entregados a 

las autoridades para su reflexión y mejora educativa. 

3.7. VARIABLES  

Variable: Habilidades Metacognitivas: Este instrumento, conocido como MAI en 

inglés, fue desarrollado por Schraw y Denison en 1994 para identificar habilidades 

metacognitivas en los sujetos el cuestionario tiene 52 ítems que se dividen en ocho 

categorías distintas: conocimiento declarativo, procedimental, condicional, planificado, 

organizativo, de seguimiento, purificador y evaluativo, se aplicó a 536 estudiantes, de 

10 y 11 de instituciones educativas públicas y privadas.El alfa de Cronbach del 

instrumento fue de 0,94, mientras que el rango para las ocho categorías  estuvo entre 

0,61 y 0,71. el MAI es una herramienta confiable y válida que puede ser utilizada en 

futuros estudios para conocer más sobre la conciencia metacognitiva de los estudiantes. 

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Plan de Análisis El análisis estadístico descriptivo fue empleado en programas 

como Microsoft Word y otros softwares estadísticos SSPS v 25, y se utilizó la 

información teórica para realizar la investigación en las tablas y gráficos estadísticos. Se 

tabulará para procesarla estadísticamente en forma cuantitativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. Objetivo específico 01  

Identificar la relación entre el nivel de actividad física con la dimensión 

del Conocimiento declarativo en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 Puno. 

Tabla 3 

Correlaciones nivel de actividad física y conocimiento declarativo 

 

Conocimiento 

declarativo 

Nivel de 

Actividad Física 

Conocimiento 

declarativo 

Correlación de Pearson 1 ,816** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 52 52 

Nivel de Actividad 

Física 

Correlación de Pearson ,816** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación:  

La prueba de medición arroja un valor de 0,816 en la correlación de 

Pearson, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el 

valor de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de 

significancia de 0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa e indica una 

relación significativa entre el conocimiento declarativo y el nivel de AF. 
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4.1.2. Objetivo específico 02  

Establecer la relación entre el nivel de actividad física y Conocimiento 

procedimental en estudiantes. 

Tabla 4 

Correlaciones actividad física y conocimiento procedimental  

Correlaciones 

 

Nivel de 

Actividad Física 

Conocimiento 

procedimental 

Nivel de Actividad 

Física 

Correlación de Pearson 1 ,883** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 52 52 

Conocimiento 

procedimental 

Correlación de Pearson ,883** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La prueba de medición arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,883, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el valor 

del error de probabilidad de 0,000 es menor que el nivel de significancia de 0,05, 

lo que sugiere una hipótesis alternativa. Finalmente, podemos concluir que 

existe una relación significativa entre el conocimiento procedimental y el nivel 

de FA. 

En resumen, los resultados indican una relación directa, fuerte y 

significativa entre el nivel de actividad física y el conocimiento procedimental 

en el contexto del estudio correlacional mencionado. 
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4.1.3. Objetivo Especifico 03 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física y Conocimiento 

condicional en estudiantes 

Tabla 5 

Correlaciones nivel de actividad física y conocimiento condicional 

 

Nivel de 

Actividad Física 

Conocimiento 

Condicional 

Nivel de Actividad 

Física 

Correlación de Pearson 1 ,871** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Conocimiento 

Condicional 

Correlación de Pearson ,871** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La prueba de medición muestra un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0,871, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el 

coeficiente de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de 

significancia de 0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que 

existe una relación significativa entre el nivel de AF y el conocimiento 

condicional. 

El coeficiente de correlación de Pearson de 0,871 indica una fuerte 

relación positiva entre el nivel de actividad física y el conocimiento condicional. 

Esto sugiere que a medida que aumenta el nivel de actividad física, también 

tiende a aumentar el conocimiento condicional. 



44  

4.1.4. Objetivo Especifico 04 

Identificar la relación entre el nivel de actividad física y planificación en 

estudiantes. 

Tabla 6  

Correlaciones de nivel de actividad física y planificación  

 

Nivel de 

Actividad Física Planificación 

Nivel de Actividad 

Física 

Correlación de Pearson 1 ,854** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Física Planificación Correlación de Pearson ,854** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

La prueba de medición arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,854, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el valor 

de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de significancia de 

0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que existe una relación 

significativa entre el nivel de AF y la planificación. 

El coeficiente de correlación de Pearson de 0,854 indica una fuerte 

relación positiva entre el nivel de actividad física y la planificación. Esto sugiere 

que hay una tendencia positiva: a medida que aumenta el nivel de actividad 

física, también tiende a aumentar la capacidad de planificación. 
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4.1.5. Objetivo específico 05 

Establecer la relación entre el nivel de actividad física y organización en 

estudiantes. 

Tabla 7  

Correlaciones de nivel de actividad física y organización  

 

Nivel de 

Actividad Física Organización 

Nivel de Actividad 

Física 

Correlación de Pearson 1 ,599** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Organización Correlación de Pearson ,599** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación:  

La prueba de medición arroja un valor de 0,599 en la correlación de 

Pearson, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el 

valor de la probabilidad de error, que es 0,000 y menor que el nivel de 

significancia de 0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que 

existe una relación significativa entre el nivel organizacional y el nivel de AF. 

El coeficiente de correlación de Pearson de 0,599 indica una relación 

moderada entre el nivel de actividad física y la organización. Aunque no es tan 

fuerte como en otros casos, sigue sugiriendo una asociación positiva entre ambas 

variables. 
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4.1.6. Objetivo específico 06 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física y monitoreo en 

estudiantes. 

Tabla 8  

Correlaciones nivel de actividad física y monitoreo  

 

Nivel de 

Actividad Física Monitoreo 

Nivel de 

Actividad 

Física 

Correlación de Pearson 1 ,730** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Monitoreo Correlación de Pearson ,730** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

La prueba de medición arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,730, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el valor 

de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de significancia de 

0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que existe una relación 

significativa entre el nivel de FA y el seguimiento. 

La correlación positiva indica que hay una relación directa entre el nivel 

de actividad física y el monitoreo. Esto podría interpretarse como una sugerencia 

de que la participación en actividades físicas podría estar asociada con una 

mayor conciencia y vigilancia de ciertos aspectos de la vida o la salud. 
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4.1.7. Objetivo Especifico 07 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física y Depuración en 

estudiantes. 

Tabla 9 

Correlaciones de nivel de actividad física y depuración  

 

Nivel de 

Actividad 

Física Depuración 

Nivel de 

Actividad Física 

Correlación de Pearson 1 ,839** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Depuración Correlación de Pearson ,839** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación  

La prueba de medidas métricas arroja un valor de correlación de Pearson 

de 0,839, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el 

valor de la probabilidad de error, que es inferior al umbral de 0,05, indica la 

aceptación de la hipótesis alternativa de que existe una relación significativa 

entre el nivel de AF y la purificación. 

La correlación positiva indica que hay una relación directa entre el nivel 

de actividad física y la depuración. Esto podría interpretarse como una 

sugerencia de que la participación en actividades físicas podría estar asociada 

con una mayor capacidad de depuración del organismo. 
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4.1.8. Objetivo Especifico 08 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física y Evaluación en 

estudiantes. 

Tabla 10  

Correlaciones del nivel de actividad física y evaluación  

 

Nivel de 

Actividad Física Evaluación 

Nivel de 

Actividad física 

Correlación de Pearson 1 ,841** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Evaluación Correlación de Pearson ,841** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación  

La prueba de medición arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,841, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el valor 

de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de significancia de 

0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que existe una relación 

significativa entre la evaluación y el nivel de AF. 

El coeficiente de correlación de Pearson de 0,841 indica una relación 

fuerte y positiva entre el nivel de actividad física y la evaluación. Esto sugiere 

que a medida que aumenta el nivel de actividad física, también tiende a 

aumentar la evaluación, pero la dirección específica de esta relación requiere 

más contexto. 
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4.1.9. Objetivo General  

Determinar la relación significativa entre el nivel de actividad física con 

las habilidades metacognitivas en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 Puno. 

Tabla 11  

Correlaciones de nivel de AF y habilidades metacognitivas  

 

Nivel de 

Actividad física 

Habilidades 

Metacognitivas 

Nivel de 

Actividad física 

Correlación de Pearson 1 ,834** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 51 51 

Habilidades 

Metacognitivas 

Correlación de Pearson ,834** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 51 52 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

La prueba de medición arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,834, lo que indica una relación directa, fuerte y significativa. Además, el valor 

de error de probabilidad de 0,000, que es menor que el nivel de significancia de 

0,05, indica la aceptación de la hipótesis alternativa de que existe una relación 

significativa entre el nivel de FA y las habilidades metacognitivas. 

La correlación positiva indica que hay una relación directa entre el nivel 

de actividad física y las habilidades metacognitivas. Esta dirección específica de 

la relación podría interpretarse como la posibilidad de que la participación en 

actividades físicas esté asociada con un mayor autoconocimiento y 

autorregulación cognitiva. 
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Figura  2  

Nivel de Actividad Física y Habilidades Metacognitivas  

 

4.2.  DISCUSIÓN  

Según los resultados encontrados se realiza la comparación y diferencia que han 

sido contrastados con los antecedentes de la investigación. 

Así concluye Mamani (2017) existen pequeñas diferencias en los resultados de 

la actividad física con los porcentajes más altos, las mujeres se encuentran en un nivel 

medio (5,8%) y los hombres en un nivel bajo (52,8%), por lo que las mujeres se 

encuentran en un mejor nivel que los hombres. Estadísticamente no existen diferencias 

significativas en los resultados de mujeres y hombres (p= .205>0.05). El estudio 

concluyó que la actividad física de los escolares de la ciudad de Puno no cumple con el 

nivel de actividad física recomendado para la salud, pero es menos favorable para los 

hombres que para las mujeres. De la misma manera Gómez, (2015) 

antropométricamente se midió peso, talla, talla sentada y perímetro abdominal. Además, 

se administró un cuestionario de actividad física de 11 ítems (test y pretest) cada 7 días. 

Evaluación de la reproducibilidad basada en la consistencia interna y la estabilidad. 

Resultados: Los valores alfa de Cronbach (consistencia interna) mostraron valores de 
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0,73-0,77 para ambos sexos. El error técnico de medición (ETM) osciló entre 0,50 y 

1,61 % y el coeficiente de correlación de Spearman osciló entre 0,91 y 0,95. 

Conclusión: El Cuestionario de Actividad Física muestra altos valores de confiabilidad 

tanto por su consistencia interna como por su estabilidad de medición. desde el punto de 

vista de la salud, es menos favorable para los hombres que para las mujeres. Por otro 

lado Diesra, (2021) en sus hallazgos muestran que mientras el 52,1% (74) de los 

estudiantes realizan actividad física moderada, el 67,6% (96) de los estudiantes tienen 

un rendimiento académico alto Como resultado, se determinó que no existe una 

correlación entre el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de la 

Universidad de Peri-Umbranian y sus niveles de actividad física. Las variables del 

estudio se fundamentaron teóricamente en las teorías de acción razonada, conducta 

planificada  ,  cognición  social,  antropología  del  deporte,  teoría  del  aprendizaje 

significativo y aprender haciendo Se concluye que existe una relación directa y 

significativa entre la actividad física y los procesos cognitivos en los estudiantes así 

también Campojó (2018) El proceso de datos utilizando el software SPSS. Analizando 

descriptivamente y la correlación se logró mediante el coeficiente de Spearman Rho, 

con un valor de Rho=,437** interpretado como una relación moderada entre las 

variables y a = 0,00 (p 0,05) rechazando la hipótesis nula. Como resultado, los hallazgos 

sugieren que existe una relación significativa “entre las variables y a = 0,00 (p 0,05) 

rechazando la hipótesis nula. Como resultado, los hallazgos sugieren que existe una 

relación significativa” por otro lado Illescas (2017) los resultados se encontraron 

correlaciones positivas entre la aptitud física y los factores de clasificación, serie y 

número relacionados con las habilidades cognitivas en niños y jóvenes. No se encontró 

correlación estadísticamente significativa para la variable organización perceptiva. 

Concluyendo la aptitud física afecta el desarrollo de habilidades cognitivas que apoyan 
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el aprendizaje académico en el salón de clases, como la lectura y las matemáticas el 

autor Orjuela (2020) aplicando las pruebas de chi-cuadrado y su p-valor Resultados: 

Son controvertidos porque los estudiantes generalmente realizan altos niveles de 

actividad física, pero no existe una correlación entre esto y el rendimiento académico; 

El rendimiento en matemáticas es bajo para ambos sexos, siendo los hombres peores 

que las mujeres Conclusión: Se deben poner en práctica estrategias para que las 

prácticas de actividad física de los estudiantes ayuden en su desarrollo cognitivo. 

También menciona Sebastián (2019) El estudio actual tuvo como objetivo evaluar la 

relación entre el nivel de actividad los resultados mostraron que la EF obtuvo 

calificaciones más altas que la NMG La licencia científica tuvo los niveles más altos de 

FA así como los mejores puntos tanto en EF como en NMG. No hubo diferencias 

perceptibles en la correlación entre los trabajos en estudiante en función de su 

modalidad de bachillerato Los estudiantes que participaron en actividades 

extracurriculares superaron a sus compañeros. Para García (2021) Los datos se han 

recogido manualmente en una hoja de papel y luego se han transferido a una hoja de 

cálculo de Excel utilizando como instrumento una báscula de bioimpedancia, grasa 

corporal, masa muscular, densidad de grasa marina, IMC en mujeres (73 %), contenido 

de agua corporal y grasa visceral por el contrario, el porcentaje de grasa corporal, en 

hombres (54%) y la edad metabólica apuntan a niveles poco saludables Sin embargo, 

todos ellos tienen buenos resultados con poca variación en las notas Por esta razón, ha 

sido difícil sacar conclusiones definitivas sobre la relación entre la actividad física y el 

rendimiento académico 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La prueba de medidas simétricas, muestra un valor de 0.810 en la 

correlación de Pearson y el valor de probabilidad de error es de 0.000, 

que es inferior al parámetro de 0,05 se evidencia que si existe relación 

significativa por lo que se acepta la hipótesis alterna entre nivel AF y 

conocimiento declarativo.  

SEGUNDA:  La prueba de medidas simétricas, arrojan un valor de 0.883 en la 

correlación de Pearson, el valor de probabilidad de error de 0.000, que es 

inferior al parámetro de 0,05 lo que implica que existe relación 

significativa y se acepta la hipótesis alterna entre nivel de AF y 

conocimiento procedimental.  

TERCERA:  Muestra la prueba de medidas simétricas el valor de 0.871 en la 

correlación de Pearson y un valor de probabilidad de error de 0.000, que 

es inferior al parámetro de 0,05 por lo que podemos afirmar que si existe 

relación significativa y se acepta la hipótesis alterna entre nivel de AF y 

conocimiento condicional.  

CUARTA:  La prueba de medidas simétricas, de muestra un valor de 0.854 en la 

correlación de Pearson y el valor de probabilidad de error de 0.000, que 

es inferior a 0,05, se demuestra la aceptación de la hipótesis alterna 

donde; lo que implica que existe relación significativa entre nivel de 

actividad física y planificación.  

QUINTA:  La prueba de medidas simétricas, muestra un valor de 0.599 en la 

correlación de Pearson y el valor de probabilidad de error de 0.000, que 
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es inferior al parámetro de 0,05, se acepta la hipótesis alterna y se afirma 

que si existe relación significativa entre nivel de AF y organización.  

SEXTA: Demuestra la prueba de medidas simétricas un valor de 0.730 en la 

correlación de Pearson y el valor de probabilidad de error de 0.000 y es 

inferior al parámetro de 0,05, aceptamos la hipótesis alterna podemos 

mencionar que si existe relación significativa entre nivel de AF y 

monitoreo.  

SÉPTIMA:  Según los resultados la prueba de medidas simétricas da un valor de 

0.839 en la correlación de Pearson, además el valor de probabilidad de 

error es 0.000, inferior al parámetro de 0,05, se acepta la hipótesis alterna 

evidenciando que si existe relación significativa entre nivel AF y 

depuración.  

OCTAVA:  La prueba de medidas simétricas, dan un valor de 0.841 en la correlación 

de Pearson, por otro lado, el valor de probabilidad de error de 0.000, es 

inferior al a 0,05, se acepta la hipótesis alterna; concluyendo que si existe 

relación significativa entre nivel de AF y evaluación.  

NOVENA:  Según el objetivo general planteado la prueba de medidas simétricas se 

obtiene un valor de 0.834 con la correlación de Pearson, además por el 

valor de probabilidad de error de 0.000, que es inferior al parámetro de 

0,05, lo que implica que si existe relación significativa por lo que se 

acepta la hipótesis alterna entre las dos variables de la AF y habilidades 

metacognitivas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.  Se recomienda a la I.E.S explorar diferentes técnicas y estrategias de 

aprendizaje, como la elaboración, resumen, subrayado, entre otras. 

Prueba diferentes métodos y descubre cuáles funcionan mejor para ti en 

diferentes situaciones de aprendizaje. 

SEGUNDA.  Se recomienda de la I.E.S. incorporar diferentes tipos de ejercicio en tu 

rutina para trabajar diferentes grupos musculares y mantener el interés se 

puede alternar entre actividades aeróbicas como correr, nadar o bailar, y 

ejercicios de fuerza como levantamiento de pesas o yoga. 

TERCERA.  Se recomienda a la I.E.S. evaluar tu propio aprendizaje y desempeño de 

manera regular pregunta qué estrategias están funcionando bien y cuáles 

necesitan mejorarse realiza ajustes en tus enfoques de estudio según sea 

necesario. 

CUARTA.  Se recomienda a la I.E.S. tener que programar sesiones regulares de 

ejercicio en tu agenda para asegurarte de dedicar tiempo a la actividad 

física trata de encontrar un horario que se ajuste a tus necesidades y 

compromisos diarios. 

QUINTA:  Se recomienda a la I.E.S. En algunas situaciones prestar atención a las 

señales que te envía tu cuerpo si sientes dolor o fatiga excesiva, es 

importante que descanses y permitas que tu cuerpo se recupere. No te 

exijas más de lo necesario. 

SEXTA:  Se recomienda a la I.E.S. definir metas claras y específicas para tus 

actividades de aprendizaje estas metas pueden ser tanto a corto como a 
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largo plazo, evaluar cada uno su progreso periódicamente y realiza 

ajustes si es necesario. 

SÉPTIMA:  Se recomienda a la I.E.S. practicar la actividad física como el desarrollo 

de habilidades metacognitivas requieren práctica constante mantén una 

actitud perseverante y disfruta del proceso de mejora continua.  

OCTAVA:  Se recomienda a la I.E.S. establecer metas realistas que sean alcanzables 

en función de tu nivel de condición física actual, puedes empezar con 

metas pequeñas y gradualmente aumentar la intensidad y la duración de 

tus sesiones de ejercicio. 

NOVENA:  Se recomienda a la I.E.S. elegir una actividad física que te resulte 

placentera y motivante ya que aumentará las posibilidades de que la 

realices de manera regular alguna actividad física. 
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ANEXO 2: Cuestionario de Niveles de Actividad Física 

 

 

Fuente : http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v73n4/a07v73n4.pdf 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v73n4/a07v73n4.pdf
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ANEXO 3: Cuestionario Habilidades Metacognitivas  
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ANEXO 4: Solicitud de Ejecucion 
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ANEXO 5: Constancia de Ejecución  
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ANEXO 6: Declaración jurada de autenticidad de tesis  
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ANEXO 7: Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


