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ABSTRACT

The study explores the socio-cognitive configuration in the mathematical learning of middle school 
students, relating cognitive processes to the social interactions that shape perceptions and performance in 
mathematics. A qualitative approach was adopted to delve into students’ subjective experiences. Meaningful 
interactions revealed in the classroom enhance mathematical understanding and foster critical and problem-
solving skills. The socio-cognitive configuration achieved evidence that mathematical cognition is deeply 
affected and defined by its social context and educational practices. This study underscores the importance 
of integrating students’ personal and collective meanings in mathematical learning to foster a holistic 
pedagogical approach to both the transmission of knowledge and its social and personal relevance, which 
transforms mathematics teaching by making it more applicable to students’ real-life challenges and contexts.

Keywords: Sociocognitive Configuration; Imaginary Significations; Creations in Learning; Social Interactions; 
Mathematical Learning.

RESUMEN

El estudio explora la configuración sociocognitiva en el aprendizaje matemático de estudiantes de media, 
relacionando los procesos cognitivos con las interacciones sociales que moldean las percepciones y el 
desempeño en matemáticas. Se adoptó un enfoque cualitativo para profundizar en las experiencias subjetivas 
de los estudiantes. Las interacciones significativas reveladas en el aula mejoran la comprensión matemática 
y fomentan habilidades críticas y de resolución de problemas. La configuración sociocognitiva alcanzada 
evidencia que la cognición matemática es profundamente afectada y definida por su contexto social y 
las prácticas educativas. Este estudio subraya la importancia de integrar las significaciones personales y 
colectivas de los estudiantes en el aprendizaje matemático para fomentar un enfoque pedagógico holístico 
tanto para la transmisión del conocimiento como su relevancia social y personal, lo que transforma la 
enseñanza de las matemáticas haciendo que sea más aplicable a los desafíos y contextos de la vida real de 
los estudiantes.

Palabras clave: Configuración Sociocognitiva; Significaciones Imaginarias; Creaciones en el Aprendizaje; 
Interacciones Sociales; Aprendizaje Matemático.
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INTRODUCCIÓN
La interacción entre los procesos cognitivos individuales y los factores sociales en un contexto de aprendizaje 

o de desarrollo humano establecen la configuración sociocognitiva de un individuo.(1) Esta idea encapsula cómo 
las estructuras cognitivas de una persona, es decir, su manera de pensar, entender y procesar información, están 
influenciadas y moldeadas por el entorno, que incluye las interacciones con otros, las normas culturales, y las 
instituciones educativas.(2) La configuración sociocognitiva es un marco útil para entender la interdependencia 
entre el pensamiento individual y los contextos sociales en los que este pensamiento se desarrolla y manifiesta.

La teoría de las significaciones imaginarias sociales resalta cómo la interacción entre los procesos cognitivos 
individuales y los factores sociales, detallada por Bandura(1) y Salomon(2), juega un papel crucial en la comprensión 
humana. Las significaciones colectivas emergen y se sustentan dentro de una comunidad, incluyendo símbolos, 
mitos y valores compartidos.(3) Estos elementos permiten tanto comprender y dar sentido al mundo,(4) lo que 
en consecuencia influye en la configuración de estructuras cognitivas y en la manera de procesar información.

Este marco conceptual se alinea con la idea de la configuración sociocognitiva, subrayando cómo la cognición 
individual y el contexto social y se entrelazan de manera que cada uno moldea y redefine al otro.(5) Como 
lo plantean Pintos(6) y García-Muñoz y Gómez-Gallego(7), las significaciones imaginarias actúan como prismas 
interpretativos del entorno y las experiencias. Según Murcia Peña y Jaramillo Ocampo(8), estas significaciones 
afectan el cómo se enseña y se aprende, y pueden servir como catalizadores para métodos pedagógicos que 
reconocen y utilizan estos repertorios de sentido de manera constructiva.

Las creaciones humanas, como elementos básicos en la configuración sociocognitiva, no se pueden observar 
únicamente como reflejos o técnicas. Castoriadis y Vicens(9) resaltan cómo cada cultura crea e instituye valores 
propios que influyen profundamente en la orientación de la vida y en sus motivaciones. Estas creaciones, lejos 
de ser simples reproducciones o respuestas automáticas a estímulos, representan genuinas innovaciones del 
tejido social que afectan y definen la naturaleza de las interacciones y los procesos cognitivos individuales y 
colectivos.

La dialéctica entre el legein y el teukhein descrita por Castoriadis y Vicens(9) refleja la interacción entre 
el decir y el hacer en el ámbito social, en el cual cada acto y cada palabra son creaciones que emergen del 
imaginario social y al mismo tiempo lo transforman. La comprensión profunda de la configuración sociocognitiva 
y su interrelación con las significaciones imaginarias y las creaciones en el contexto educativo, esta investigación 
busca explorar cómo estos elementos se manifiestan en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 
educación media.

MÉTODO
Diseño metódico

Esta investigación se guía por un enfoque cualitativo(10) debido a su capacidad para profundizar en las 
experiencias subjetivas de los individuos, permitiendo una comprensión detallada de los procesos cognitivos y 
sociales que conforman la educación matemática.

La recolección de datos se realizó con entrevistas semiestructuradas.(11) El guion de entrevista se basó 
en una integración teórica de la configuración sociocognitiva, significaciones y creaciones de la realidad del 
aprendizaje matemático en la educación media.

Tal fundamentación teórica se operacionaliza mediante un sistema de categorías que estructura los 
elementos del fenómeno de estudio: el aprendizaje de las matemáticas en el contexto de educación media. La 
Figura 1 ilustra el sistema de categorías para la comprensión de las áreas a explorar y documentar. Un proceso 
de validación confirmó la claridad, precisión de las preguntas en la exploración de los constructos teóricos 
establecidos.(12)

Participantes
El estudio se centró en un grupo de 20 estudiantes de grados 10 y 11 de la Institución Educativa Colegio 

Oriental N. 26 de Cúcuta, Norte de Santander en Colombia. Estos estudiantes fueron seleccionados mediante 
un muestreo por conveniencia debido a la accesibilidad y la disposición de los estudiantes para participar en el 
estudio.(13,14) Cada estudiante proporcionó narrativas personales acerca de cómo las matemáticas influyen y se 
integran en su vida diaria y su desarrollo académico.(15)

Técnica de Análisis de Narrativas
Se empleó la teoría fundamentada(16) como técnica útil para comprender fenómenos complejos en la 

identificación de patrones dentro de las narrativas. Inicialmente, se extrajeron citas de las percepciones 
del aprendizaje matemático, las cuales fueron codificadas y agrupadas en familias de códigos facilitando la 
síntesis de datos.(17) Durante el análisis, se dio apertura a categorías emergentes para no restringirlo a las 
categorías predefinidas. Esto aseguró la captura de la complejidad y la diversidad de las perspectivas con apoyo 
del software NVivo. El software facilitó la gestión de datos proporcionando herramientas de la codificación, 
recuperación y visualización de relaciones entre categorías.(18)
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Figura 1. Categorías para el análisis del aprendizaje matemático

RESULTADOS
La tabla 1 expone los hallazgos siguiendo las categorías delineadas durante el análisis, cada uno profundizando 

en diferentes dimensiones de cómo las matemáticas configuran y son configuradas por las significaciones y 
creaciones de los estudiantes.

Tabla 1. Elementos que impactan las matemáticas en la educación y la vida cotidiana
Hallazgo Descripción
Aspectos cognitivos y metodológicos Las matemáticas son apreciadas tanto su utilidad práctica como por 

su belleza y rigor lógico intrínsecos.
Cosmovisión y significaciones 
personales

La cosmovisión matemática impacta en las percepciones individuales 
y colectivas al relacionarlos con esta ciencia. 

Ambientes de aprendizaje El ambiente físico y social es crucial para el éxito, la comodidad del 
aula.

Contexto digital Los Recursos Educativos Digitales (RED) enriquecen el aprendizaje.
Implicaciones prácticas de las 
matemáticas

La competencia es fundamental en la academia y la vida diaria.

Innovación educativa Métodos innovadores transforman la educación haciendo el 
aprendizaje más atractivo y accesible. 

La tabla 2 presenta una colección de citas extraídas de las narrativas que ilustran tanto perspectivas positivas 
como desafíos enfrentados en aspectos clave del aprendizaje.

Tabla 2. Percepciones de estudiantes sobre el aprendizaje de matemáticas
Hallazgo Citas positivas Citas negativas
Aspectos cognitivos 
y metodológicos

“Para mí la matemática sirve mucho en la vida, … “. 
(Participante_4).

“No se interesan por qué cada uno de los 
estudiantes esté animado a aprender…”. 
(Participante_2).

Cosmovisión y 
s i g n i f i c a c i o n e s 
personales

“Tienen un gran significado puesto que están en cada 
área de la vida…”. (Participante_1).

“No tiene el más mínimo significado de mi 
vida cotidiana…”. (Participante_19).

Ambientes de 
aprendizaje

“El salón está normal, las clases de matemáticas la 
explican bien”. (Participante_3).

“Me agobia el calor y evita que me concentre… 
“. (Participante_16).

Contexto digital “La verdad es muy beneficioso y de mucha ayuda 
la tecnología ya que podemos ver videos …”. 
(Participante_7).

“En nada porque no entiendo ni cuando veo 
videos”. (Participante_8).

I m p l i c a c i o n e s 
prácticas 

“Gracias a las matemáticas se me ha facilitado 
entender temas más complejos...” (Participante_5).

“Creo que las matemáticas son importantes 
en la vida diaria…”. (Participante_12).

I n n o v a c i ó n 
educativa

“La competitividad se hacía por aprender y ser 
mejor…”. (Participante_10).

“Ninguna innovadora, sólo método 
tradicional”. (Participante_16).
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Las significaciones se refieren a cómo los estudiantes perciben el rol de las matemáticas en su vida diaria y 
académica, y cómo estas percepciones influencian su cosmovisión y actitudes hacia la disciplina. Las creaciones 
describen las diversas maneras en que las percepciones de los estudiantes se materializan en comportamientos, 
decisiones académicas y profesionales, y métodos de aprendizaje. La tabla 3 muestra las significaciones y 
creaciones obtenidas de las percepciones de los estudiantes de educación media.

Tabla 3. Significaciones y creaciones: percepciones en contextos educativos y personales
Significación Creación
Percepción de las matemáticas día a día Valor asignado más allá de su utilidad
Emociones y percepciones individuales Experiencias educativas formativas
Efectos de condiciones subóptimas de 
aprendizaje

Efectos en trayectorias académicas y profesionales

Influencia de las matemáticas en decisiones Aplicación en contextos variados
Reacciones hacia la enseñanza tradicional Contribución al desarrollo social y personal
Opiniones sobre la eficacia de los RED Cambios en la carrera impulsados por matemáticas
Impacto de factores externos y ambientales 
en el aprendizaje
Impacto del entorno Desarrollo personal atribuido al aprendizaje 

matemáticoEfecto del entorno físico en la concentración
Valoración colectiva de las matemáticas Métodos de aprendizaje individuales
Mejora de métodos de enseñanza tradicionales Adopción de enfoques educativos novedosos
Importancia de la competencia y autoeficacia 
en el aprendizaje

Fomento de habilidades prácticas

Experiencias educativas gratificantes Preferencias por estrategias de aprendizaje 
transmediaDesarrollo personal y emocional

Las creaciones destacan la capacidad de cada cultura educativa para forjar valores que influyan en la 
orientación de la vida y sus motivaciones.(19)

DISCUSIÓN
La configuración sociocognitiva en el aprendizaje matemático de los estudiantes de educación media aborda 

profundamente las interacciones dinámicas entre la cognición individual y el contexto sociocultural.(20) Como 
señalan Bandura(1) y Salomon(2), el entorno social en el que los estudiantes interactúan afecta significativamente 
su forma de procesar y utilizar el conocimiento matemático, un concepto que es fundamental en la comprensión 
de la configuración sociocognitiva.

La configuración sociocognitiva no solo facilita el aprendizaje de conceptos matemáticos, sino que también 
fomenta la integración de estos conceptos en la vida cotidiana de los estudiantes. Esta integración es crucial 
para el desarrollo de una competencia matemática práctica y aplicada. Es fundamental reconocer que los 
procesos cognitivos individuales son moldeados por las interacciones sociales, y estas interacciones pueden ser 
diseñadas pedagógicamente para maximizar el aprendizaje y la retención de conceptos matemáticos.

Las significaciones imaginarias, como construcciones sociales y culturales, juegan un papel vital en cómo 
los estudiantes perciben y valoran las matemáticas. Estas significaciones pueden influir en la motivación y 
el interés de los estudiantes por la materia. Por ejemplo, un estudiante que ve las matemáticas como una 
herramienta para resolver problemas reales puede estar más motivado a aprender que uno que las ve como un 
conjunto de reglas abstractas sin aplicación práctica.

La investigación destaca cómo las matemáticas funcionan como una construcción social influenciada por 
interacciones significativas dentro del entorno educativo.(21) Según Cerchiaro et al.(22), estas interacciones no 
solo facilitan la comprensión matemática, sino que también promueven habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas, aspectos que son esenciales para la adaptabilidad y flexibilidad cognitiva.(23) Estos 
hallazgos destacan la capacidad de los estudiantes para aplicar matemáticas de manera efectiva en diversas 
situaciones, fundamental para su desarrollo académico y personal.

La implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, que integren las experiencias y significaciones 
personales y colectivas de los estudiantes, puede enriquecer significativamente su aprendizaje matemático. 
Estas prácticas deben incluir métodos que promuevan la colaboración, la resolución de problemas en contextos 
reales y el uso de recursos digitales educativos (RED). Al fomentar un entorno de aprendizaje interactivo y 
contextualizado, se puede mejorar no solo la comprensión matemática, sino también la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos.

La investigación también explora cómo las significaciones imaginarias(3) forman un esquema de percepción 
que dan sentido a su mundo matemático. Esta dimensión sociocultural se refleja en la forma en que los 
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estudiantes valoran y aplican sus conocimientos matemáticos tanto en contextos académicos como en su vida 
cotidiana. Los educadores deben tener en cuenta cómo las percepciones colectivas e individuales afectan la 
relación estudiante-matemáticas.

La calidad del entorno educativo, tanto físico como social, es un factor determinante en la eficacia del 
aprendizaje matemático. Un ambiente de aprendizaje cómodo y estimulante, junto con un apoyo social 
adecuado, puede facilitar la concentración y el compromiso de los estudiantes con las matemáticas. Además, 
el uso de tecnologías digitales puede proporcionar a los estudiantes acceso a múltiples recursos y perspectivas, 
enriqueciendo su experiencia educativa.

Cerrando la discusión, es claro que un enfoque integrador de teorías educativas con prácticas pedagógicas 
innovadoras significativamente enriquece la experiencia educativa en matemáticas. Implementar y evaluar 
enfoques educativos integradores y prácticos no solo mejora el rendimiento académico de los estudiantes, 
sino que también promueve una comprensión más profunda y aplicada de las matemáticas. Esto, a su vez, 
puede empoderar a los estudiantes para utilizar las matemáticas como una herramienta para comprender y 
transformar su contexto social y personal.(21,24, 25, 26)

CONCLUSIÓN
El estudio revela cómo las matemáticas son configuradas por los estudiantes no solo como conocimientos 

abstractos sino también como herramientas vitales que se integran en su interpretación y actuación dentro 
de su mundo cotidiano y futuro. Esta investigación subraya la comprensión de las matemáticas como una 
construcción social, influenciada significativamente por las interacciones dentro del entorno educativo y 
las normas culturales y sociales predominantes. La influencia de las interacciones sociales, la calidad del 
entorno educativo(27) y la pertinencia de los métodos de enseñanza son factores determinantes que impactan 
directamente la relación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje.(28)

La configuración de las matemáticas por parte de los estudiantes de educación media presenta tanto aspectos 
positivos como negativos que influyen significativamente en cómo perciben y aplican las matemáticas en su 
aprendizaje y vida cotidiana. Los aspectos negativos corresponden con, presión y ansiedad, desconexión con la 
realidad, influencia de estereotipos, y metodologías de enseñanza rígidas. Los aspectos positivos, habilidades 
críticas y resolutivas, empoderamiento, flexibilidad cognitiva, y preparación para el futuro. Estos insights 
son cruciales para diseñar intervenciones que no solo aborden los desafíos, sino que también aprovechen las 
oportunidades para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.
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