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Resumen: Se analizan las estrategias metacognitivas y su
frecuencia de uso como indicador del nivel de su desarrollo en un
grupo de estudiantes universitarios, considerando la implicancia
empírica, pedagógica y académica de su estudio para este nivel
educativo. Con enfoque cuantitativo, para su indagación se
propone el Cuestionario Metacognitivo de O'neil y Abedi
(1996), validado y aplicado a un grupo de estudiantes de la
Licenciatura en Biodiversidad y el Profesorado en Biología de
la Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad Nacional
del Litoral). El análisis descriptivo señala alta frecuencia de
uso de estrategias metacognitivas, desarrollo homogéneo de las
mismas, y un subgrupo que las utiliza mínimamente. Un análisis
factorial exploratorio (ACP) determina seis componentes que
explican el 73% de la variabilidad encontrada, con diferente
combinación de estrategias. Pruebas no paramétricas detectan
diferencias significativas con respecto al uso de estrategias de
planificación y género.

Palabras clave: metacognición, estrategias metacognitivas,
estudiantes, educación superior.

Abstract: Metacognitive strategies and their equency of use are
analyzed as an indicator of the level of their development in a group
of university students, considering the empirical, pedagogical and
academic implications of their study for this educational level. With
a quantitative approach, the Metacognitive Questionnaire of O'neil
and Abedi (1996), validated and applied to a group of students
of the Bachelor's Degree in Biodiversity and Professor of Biology
of the Faculty of Humanities and Sciences (Universidad Nacional
del Litoral), is proposed for its investigation. e descriptive
analysis shows a high equency of use of metacognitive strategies,
homogeneous development of these strategies, and a subgroup
that uses them minimally. An exploratory factor analysis (PCA)
determined six components that explain 73% of the variability
found, with different combinations of strategies. Nonparametric
tests detected significant differences with respect to the use of
planning strategies and gender.
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Introducción

Si la metacognición es una de las llaves para acceder a la comprensión, los procesos de enseñanza tienen que
orientarse a desarrollar estrategias metacognitivas en los estudiantes (Anijovich y Cappelletti, 2015), aunque
en la mayoría de los niveles educativos es aún desconocida (López, 2020).

Para definir la metacognición nos remitimos a Flavell (1999) quien la considera como «el pensamiento
sobre el pensamiento» y, luego, como el conocimiento que se adquiere a partir de los contenidos y de
los procesos de la memoria, el aprendizaje, la atención, el lenguaje, y las posibilidades de intervenir en la
regulación de estos procesos. Brown (1975, 1987), por su parte, dice que el núcleo de la metacognición
es: saber cuándo uno sabe, saber lo que uno sabe, saber lo que necesita saber, conocer y saber aplicar
oportunamente estrategias de intervención. Inspirada en ellos, Gandini (2018) refiere al sujeto metacognitivo
que, consciente de sus limitaciones, se anticipa a los problemas, define objetivos y un plan de acción previo,
construye ideas y las organiza para predecir resultados; supervisa sus acciones mientras las realiza, rectificando
el camino si es necesario, para finalizar con una evaluación del trayecto y los resultados; el estudiante participa
de forma reflexiva, consciente, y autónoma en su proceso de aprendizaje. Es posible, entonces, pensar en las
implicancias de la metacognición para los procesos de aprendizaje, donde los propósitos formativos tienden
a construir conocimiento en la complejidad, incertidumbre y hacia la autonomía.

Valenzuela (2019) y Azevedo (2020) realizan interesantes revisiones sobre las propuestas teóricas del
concepto y su campo, incluido sus límites y oportunidades. Mientras que, con respecto al estado del arte del
estudio hay avances relevantes en el aprendizaje de adultos y de estudiantes de nivel universitario cuando las
habilidades metacognitivas se utilizan como parte de la propuesta áulica (Howe, 2019, Alt y Raichel, 2020).
En contexto educativo y mediante la revisión de evidencia empírica, Goldstein y Calero (2022) comparten
un recorrido del desarrollo de procesos metacognitivos desde las primeras infancias hasta la adultez y señalan
diversas formas para examinarlos, vinculando a los mismos positivamente con el uso de recursos atencionales,
de estrategias para el estudio y la toma de conciencia acerca de inconvenientes en la comprensión. Mayor
capacidad y motivación para aprender, mejor abordaje de conflictos y eficiencia en resolución de problemas
bajo una mirada crítica son aspectos positivos ligados al desarrollo de habilidades cognitivas. Tanto estas
autoras como Loaiza et al. (2023) mencionan investigaciones que expresan que la metacognición impacta
en diversos tópicos: la comprensión y comunicación oral, escritura, resolución de problemas, en la toma
de decisiones y en el aprendizaje autorregulado, metacomprensión y metamemoria, memoria y procesos
de planificación, habilidades académicas, especialmente en campos como las matemáticas, el uso de nuevas
tecnologías (Lavrysh et al., 2023) y, más recientemente, el idioma inglés. Zapata y Vesga (2023), en
relación a la educación de nivel superior, indican como línea de investigación aquella que se enfoca en
el fortalecimiento de habilidades metacognitivas en los procesos de aprendizaje y realizan una revisión de
publicaciones sobre estrategias entre 2017–2022; mientras Otero y da Rosa (2023) lo hacen en enseñanza
de las ciencias. Montoya et al. (2021) consideran línea emergente el estudio de los juicios metacognitivos y
cuatro tendencias conceptuales en investigaciones recientes: monitoreo metacognitivo, autoevaluacio#n y
evaluacio#n formativa, medicio#n de juicios metacognitivos y aprendizaje autorregulado. Algunos autores
mencionan tipos de experiencias o entrenamiento que mejorarían la sensibilidad metacognitiva en la edad
adulta (Heyes et al., 2020), recurriendo a la neurociencia cognitiva para poder explicar las habilidades
y competencias de estudiantes de nivel superior (Gaete Fernández, 2021) o a la teoría de la mente
como precursora de la metacognición (Lockl y Schneider, 2006 citado por Goldstein y Calero, 2022).
En términos generales, las estrategias metacognitivas actúan en el nivel superior como predictoras del
rendimiento académico (Shi y Huang, 2018; Esteban García, 2021; Paterson, 2022) encontrándose
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relaciones significativas entre este constructo y estrategias de control, planificación, conciencia y cognición
(Melendez, 2022).

En este contexto, se propone indagar en el conocimiento metacognitivo de un grupo de estudiantes
universitarios cursantes de la Licenciatura en Biodiversidad y/o Profesorado en Biología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias (Universidad Nacional del Litoral) con el fin de explorar su estado metacognitivo,
bajo el concepto de que la metacognición es un constructo al que se accede mediante el empleo y desarrollo
de estrategias de planificación, monitoreo y toma de decisiones sobre las propias estrategias cognitivas
(Pintrich y De, 1990) y al que O'neil y Abedi (1996) consideran indispensable agregar una dimensión más:
la construcción de conciencia.

Consideraciones metodológicas

La propuesta metodológica es cuantitativa y transversal, indaga el nivel de uso y desarrollo de estrategias
metacognitivas en un grupo de estudiantes universitarios; siendo el diseño no experimental y transversal.

Procedimiento con relación al instrumento utilizado

Se aplica el cuestionario de estrategias metacognitivas de O`Neil y Abedi (1996) que considera planificación
de tareas, monitoreo, evaluación de estrategias cognitivas y niveles de conciencia de procesos cognitivos y
metacognitivos; conformado por 20 ítems o consignas sintetizados en Tabla 1, adaptado idiomáticamente,
y basado en una concepción multidimensional de la metacognición: conciencia (ítems:1,5,9,13,17),
estrategias cognitivas (ítems:3,7,11,15,19), planificación (ítems: 4,8,12,16,20) y control (2,6,10,14,18).
Operacionalmente, responde a una escala de medición de intervalo y se asocia a una escala Likert con cinco
opciones de respuesta (1: siempre, 2: casi siempre, 3: regularmente, 4: a veces, 5: nunca). Sobre el mismo se
evalúa validez de contenido encontrando evidencias en juicio de tres expertos con prueba binominal p<0,05 y
se verifica confiabilidad mediante cálculo de alfa de Cronbach. Para dar evidencia de la estructura interna del
cuestionario se efectúa análisis factorial exploratorio (95% nivel de confianza), previa construcción de matriz
de correlación, aplicando la técnica de análisis de componentes principales (ACP) con rotación Varimax, con
cálculo de prueba KMO (Kaiser–Meyer–Olkin) y de esfericidad de Bartlett. Se trata de un instrumento con
evidencia empírica de uso (Nuñez et al., 1997; Förster y Rojas Barahona, 2010, Vallejos et al., 2012) en nivel
universitario. Para el análisis estadístico se utiliza el soware SPSS 17.0.

Procedimiento vinculado a la muestra

El cuestionario metacognitivo mencionado se aplica en un grupo de 36 estudiantes matriculados en las
carreras Licenciatura en Biodiversidad y/o Profesorado en Biología (Facultad de Humanidades y Ciencias,
Universidad Nacional del Litoral), cursantes de las materias Diversidad de Plantas l–ll (ciclo superior),
quienes respondieron de manera voluntaria al cuestionario propuesto. Se complementó la información del
grupo con indagación de variables sociodemográficas: género (masculino, femenino), edad (menor a 21 años,
mayor o igual a 21 años), carrera que cursa (Licenciatura en Biodiversidad, Profesorado en Biología, ambas),
lugar de procedencia (local–ciudad de Santa Fe, no local–dentro de la provincia de Santa Fe, no local–otra
provincia) (Villalba, 2013), anexadas al cuestionario de metacognición. Utilizando SPSS 17.0, se realiza el
test de normalidad de Shapiro Wilks, pues la muestra es menor a 50, y se comprueba que la distribución
de datos para las variables sociodemográficas es heterocedástica. En consecuencia, se aplica la prueba U de
Mann Whitney para evaluar posibles inferencias entre las variables independientes de dos niveles: género,
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edad, lugar de procedencia, con las variables emergentes (factores/componentes). Para el caso de la variable
carrera se aplica prueba de Kruskall Wallis.

Resultados

Se exponen e interpretan los resultados de la aplicación del cuestionario metacognitivo de O´neil y Abedi
realizando, primero, un análisis descriptivo de la muestra con relación a la aplicación del instrumento. Luego,
a partir de una matriz de correlaciones se sigue un análisis factorial exploratorio, determinando asociaciones
y componentes, para finalizar con un análisis inferencial entre emergentes de ese análisis factorial y variables
independientes.

Características sociodemográficas y de uso de estrategias metacognitivas

El grupo de estudio está constituido por 67% de estudiantes del género femenino, en coincidencia con
el proceso de feminización de la matrícula universitaria en Argentina (Baro, 2021). Un 69% del total de
la muestra tiene 21 o más años hasta un máximo de 40, cursan la Licenciatura en Biodiversidad en ese
mismo porcentaje; procediendo el 61% de la capital provincial. Con relación a la estrategias metacognitivas
que declaran, se observa (Tabla 1), que el 70% tiene conciencia, siempre o la mayoría de las veces, de lo
que se les propone en un actividad y/o problema. Un 60% declara saber cómo aprende y cómo puede
seguir aprendiendo pero un 10% indica no saberlo. Con relación a las estrategias cognitivas, un 66% de
los estudiantes manifiestan utilizar, siempre o casi siempre, operaciones, procedimientos y/o técnicas para
adquirir, retener y recordar diferentes tipos de conocimientos; un 10% indica no usarlos nunca o casi nunca.
En materia de planificación y control, el 75% de ellos utilizan estrategias afines; un 7% dice no reconocen
planificar o casi nunca hacerlo.

TABLA 1
Estadísticos descriptivos sobre el uso de estrategias metacognitiva

Hay un desarrollo bastante homogéneo de estrategias metacognitivas al interior del grupo de estudiantes,
con una media de 2,15 lo que nos indica una frecuencia de uso de las mismas próxima al 70 % de las veces.
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Validez de constructo y análisis factorial

Con relación a la validación de contenido realizada por expertos, la prueba binominal arroja p=0,00
indicando que el cuestionario refleja en sus consignas el dominio que representa. Una matriz de correlación
construída con coeficiente de Spearman (pues los ítems/variables carecen de distribución normal, según
prueba de Shapiro Wilk) indica que todas las variables están correlacionadas, casi la totalidad de forma
positiva y, muchas de ellas de manera significativa (p<0,05). Como ejemplos, la reflexión acerca de los
significados otorgados en una tarea se asociada significativamente y de modo positivo con estrategias que
facilitan la búsqueda de la información o las ideas principales para saber qué hacer y cómo hacerlo. Lo mismo
ocurre entre la posibilidad de detectar errores en los procedimientos elegidos y el nivel de conciencia que se
tiene para decidir cuándo y qué procedimiento elegir en una tarea. Otras variables con correlación positiva
lo hacen de manera moderada o débil, también se dan tres correlaciones negativas muy débiles.

Sobre la matriz de correlaciones y con el fin de analizar la relación de interdependencia entre los ítems
del cuestionario y generar factores o dimensiones que expliquen el constructo metacognición, se realiza un
análisis exploratorio de componentes principales (ACP), con prueba Kaiser–Meyer–Olkin: 0,735 que indica
que la muestra es adecuada para tal fin, y prueba de esfericidad de Bartlett p=0,00 que indica correlación
significativa entre variables por lo que es posible aplicar el análisis factorial. Este ACP, donde se conservan los
componentes con autovalores mayores a 1, arroja 6 factores (Tabla 2) que explican el 73% de la variabilidad
encontrada.

TABLA 2
Matriz de componentes rotados
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Al analizar la estructura factorial de la prueba, se encuentra que el componente 1 conjuga la conciencia del
esfuerzo por resolver algo, lo que se solicita, posibles estrategias a emplear e información que se posee. Incluye
el seguimiento que se hace para introducir cambios y las comprobaciones a medida que se resuelve; está
integrado por los ítems: 2,8,9,14,15,17,18,19 y puede ser vinculado a la CONCIENCIA y MONITOREO.
Explica el 21 % de la variabilidad encontrada. El componente2 reúne la habilidad para identificar el error,
comprenderlo y dar cuenta de ello, decidiendo estrategias que permitan resignificaciones; está integrado
por los ítems: 3,5,6,13, correspondientes a estrategias de CONTROL y explica el 14 % de la variabilidad
encontrada. El componente3 destaca la planificación y las decisiones sobre estrategias cognitivas, está
integrado por los ítems 11,12,16 y se define como PLANIFICACIÓN, explicando el 13 % de la variabilidad
encontrada. El componente 4 incluye la consciencia, planificación y control, reconociendo lo que se realizó
para tomar mejores decisiones, se define por los ítems: 1,4,10 vinculados a la EVALUACIÓN y explica el 12
% de la variabilidad encontrada. El componente5 incluye la necesidad de comprender información de una
tarea antes de resolverla, se relaciona con la COMPRENSIÓN y explica 7% de la variabilidad encontrada.
Finalmente, el componente 6 relaciona la información de una actividad con los conocimientos previos que
se poseen y se vincula COGNICIÓN, explicando el 7% de la variabilidad.

Puede observarse la coincidencia entre la composición de los factores emergentes del ACP exploratorio
y los niveles significativos entre ítems que muestra la matriz de correlaciones. Se percibe que cada ítem o
variable se asocia a un solo factor. Mientras que, el cálculo de Alfa de Cronbach, índice de fiabilidad que
mide consistencia interna, arroja un valor de 0,90 (con valores para cada uno de los cuatro primeros factores/
componentes de 0,858; 0,798; 0,738; 0,689, no justificando su cálculo en los últimos dos debido a que cada
uno está integrado por un solo ítem o estrategia).

Relación variables sociodemográficas y dimensiones emergentes

Luego de cotejar normalidad mediante prueba de Shapiro Willks, el género es una variable que se comporta
con distribución normal con relación al componente 2 (p=0,38 varones, p=0,71 mujeres), mientras que
la edad tiene distribución normal con relación al componente 3 (p=022 en menores de 21 años y p=0,28
en 21 años o más). Con respecto a la localidad de origen, los estudiantes no locales se distribuyen
normalmente con respecto al componente 1 (p=0,29) y componente 3 (local p=0,18; no local p=0,31). La
ausencia de distribución normal para el resto de los componentes nos lleva a la aplicación de la prueba no
paramétrica U de Mann Whitney que permite comparar los subgrupos de cada variable. El género mostró
diferencias significativas en el componente 3 de metacognición, donde la puntuación de los varones (Rango
medio: 25,90) fue mayor a la de las mujeres (Rango medio: 15,65, U=56, p=0,008). No hubo diferencias
significativas en el resto de variables.

Discusión

En este trabajo, la frecuencia de uso homogéneo de estrategias metacognitivas tiene carácter similar a un
estudio previo, con otro grupo de estudiantes de la FHUC–UNL (Villalba, 2013) y con Martínez Fernandez
(2007) quien afirma que estas se desarrollan más en ciclos superiores de las carreras universitarias. Por su
parte, Arteta y Huaire (2016) encuentran nivel bajo de utilización y desarrollo de estrategias metacognitivas
en estudiantes universitarios peruanos.

En cuanto al modelo inicial de metacognición propuesto O’neil y Abedi, no se configura del mismo modo
en este estudio. Las dimensiones de estrategias cognitivas, conciencia, planificación y su operacionalización
encuentran cambios, tal como Vallejos et al. (2012) quienes proponen autoconocimiento, autorregulación
y evaluación como componentes principales. Esta última estructura la proponen, también, para otro nivel
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educativo (Arias Gallegos et al., 2022) y para docentes universitarios (Arias Gallegos y Pomareda de
Bocchio, 2018). Förster y Barahona (2010) encuentran dos dimensiones: planificación y monitoreo, en
nivel secundario; utilizado siempre el mismo cuestionario. La propuesta de seis dimensiones con alto nivel
de confiabilidad y que alcanza a explicar un porcentaje muy importante de variabilidad del constructo
metacognición refleja categorías que diversos autores atribuyen a esta; conciencia y monitoreo, control,
planificación, evaluación, comprensión y cognición.

Por otro lado, varios autores han advertido diferencias significativas con respecto a algunas estrategias
metacognitivas y ciertas variables sociodemográficas similares a las consideradas para nuestra muestra.
En una muestra de estudiantes universitarios argentinos se observó que los varones utilizan menor
cantidad de estrategias cognitivas y metacognitivas que las mujeres (Rossi Cassé et al., 2010), aunque Arias
Barahona y Aparicio (2020) comprueban desarrollo moderado de estrategias metacognitivas en estudiantes
universitarios independientemente del género. Mora Sánchez (2009) indica que los estudios que consideran
la variable género parten de una perspectiva que enuncia diferencias biológicas en los universos masculino y
femenino. Las diferencias pueden ser consecuencia de la socialización o de cualidades innatas, y esto es una
discusión aún abierta. En nuestra muestra, los estudiantes de género masculino planifican significativamente
con mayor frecuencia el abordaje de tareas. Pastor Carballo (1998) afirma que la construcción asimétrica
del género masculino y femenino nos proporciona un marco conceptual que permite comprender tanto
la dimensión cognitivo–afectiva de las personas como sus comportamientos (habilidades, actitudes) y la
representación del mundo construido (conocimiento). Lundeberg y Mohan (2009) afirman que, en ningún
caso deben ganar terreno los prejuicios sexistas en torno a las habilidades metacognitivas, sino procurar que
el contexto sociocultural brinde las mismas oportunidades a varones y mujeres para poner en práctica la
metacognición.

Con relación a la edad de los estudiantes no se registró una frecuencia de uso diferencial significativa
aunque Correa et al. (2002), Ceniceros Cázares y Gutiérrez Rico (2009), Heyes et al. (2020), entre otros,
sostienen que la metacognición deviene con la edad y la experiencia, lográndose un mayor control sobre
los propios procesos cognitivos, lo que permite hipotetizar una mayor intensidad de uso de estas estrategias
metacognitivas en los estudiantes más jóvenes de nuestro trabajo en pos de ese desarrollo.

Hay en este grupo de estudiantes estudiados un uso frecuente de estrategias metacognitivas, aunque con
una fracción potencial de desarrollo por lo que es oportuno retomar el concepto de estado de metacognición
propuesto por O'neil y Abedi. El desarrollo metacognitivo, para un tiempo y con intensidad determinada, se
caracteriza aquí por la presencia de estrategias cognitivas, de autoconciencia, monitoreo o autocomprobación
y planificación que son las que, de manera muy clara o incorporadas en algunas otras dimensiones, prevalecen
en este trabajo. Inclusive, las estrategias más utilizadas en este grupo de estudiantes pueden variar con otros
grupos o en un eje temporal. Resulta oportuno referir que los autores del cuestionario utilizado señalaron
que su propuesta de cuatro dimensiones podía considerarse preliminar y que no era definitivo un número
de dimensiones. Por ejemplo, las estrategias cognitivas, dependiendo de la circunstancia de su uso, pueden
actuar como tales o estar incorporadas a la expresión de una estrategia metacognitiva. Los resultados podrían
estar condicionados, también, por la variedad y condiciones de las diferentes muestras estudiadas.

Conclusiones y aportes finales para seguir pensando

El grupo de estudiantes considerado presenta un desarrollo general homogéneo de estrategias metacognitivas,
con una frecuencia de uso promedio de alrededor del 70 %, bastante uniforme para cada estrategia, aunque
algunas destacan ligeramente, como sucede con: descubrir las ideas principales en tareas o actividades,
preguntarse y establecer relación entre la información relevante nueva y los conocimientos previos,
reflexionar sobre el significado de lo requerido en una actividad antes de empezar a responder, seleccionar y
organizar la información necesaria para responder y utilizar múltiples técnicas y/o estrategias de pensamiento
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para resoluciones. Estos porcentajes de utilización de estrategias metacognitivas indican un margen de
posibilidad de desarrollo, más aún en el subgrupo que declara no utilizar algunas de estas o hacerlo a veces, y
donde la oportunidad de intervención es desafiante y perentoria.

En cuanto a la configuración que adquiere el constructo de la metacognición en este grupo de estudiantes,
el mismo está definido por seis dimensiones: conciencia y monitoreo, control, planificación, evaluación,
comprensión y cognición. Y, con respecto a las variables sociodemográficas y el uso o desarrollo de estrategias
metacognitivas, no hay diferencias significativas entre los estudiantes con relación a la edad, carrera y lugar de
procedencia. Hay diferencias significativas con relación al género y su desempeño vinculado al componente
planificación, siendo el género masculino quien más las usa.

Aplicar un cuestionario para indagar estrategias metacognitivas implica ser conscientes de algunas
limitaciones en el aporte de información pero también de que recogiendo evidencias de confiabilidad y
validez, ese conocimiento resultante es relevante por sus implicancias académicas y pedagógicas. Se trata de
un instrumento que recolecta información de un modo relativamente rápido pero que necesita de tiempo y
dedicación para el tratamiento adecuado de los datos; cumple de este modo con el sentido de practicidad de
un instrumento de evaluación, lo que lo propone como herramienta accesible que puede formar parte de la
propuesta áulica universitaria para observar el desempeño metacognitivo y profundizar en el conocimiento
de los estudiantes, con el propósito de potenciarlos. La sugerencia es, entonces, dar continuidad a estudios
que amplíen los universos muestrales y aporten a la configuración de diversos modelos estructurantes de la
metacognición para su comprensión e implementación adecuada.
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