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Estrategias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de las estrategias metacognitivas en 

el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la asignatura de estudios sociales. Se 

exploraron las prácticas de planificación, monitoreo reflexivo, cuestionamiento crítico y 

retroalimentación, así como los desafíos enfrentados por los docentes al aplicar estas estrategias en 

el aula. La investigación se desarrolló bajo un diseño metodológico mixto. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a 30 docentes para recopilar información sobre sus prácticas y percepciones. Las 

entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas mediante el software de análisis cualitativo 

Atlas. Ti, utilizando codificación abierta y análisis de coocurrencia para identificar categorías 

temáticas y patrones emergentes. Los resultados mostraron que el 80 % de los docentes aplicó 

actividades de planificación estratégica, el 75 % utilizó ejercicios de monitoreo y reflexión, y el 70 

% promovió el cuestionamiento crítico mediante debates y análisis de fuentes. Sin embargo, un 60 

% señaló dificultades relacionadas con la falta de tiempo y recursos para proporcionar 

retroalimentación detallada, y el 65 % destacó la necesidad de mayor formación continua en 

estrategias metacognitivas. En conclusión, las estrategias metacognitivas demostraron tener un 

impacto significativo en el desarrollo del pensamiento crítico en estudios sociales. No obstante, la 

efectividad de su implementación dependió de la superación de barreras, como la carga curricular 

excesiva y la escasez de recursos. Se recomendaron programas de formación docente, ajustes en 

los planes de estudio y la provisión de materiales didácticos adecuados para mejorar los resultados 

educativos. 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas; pensamiento crítico; aprendizaje autorregulado; 

educación en estudios sociales; desarrollo cognitivo. 

 

Abstract 

The present study aimed to analyze the influence of metacognitive strategies on the development 

of critical thinking in students of the social studies subject. The practices of planning, reflective 

monitoring, critical questioning, and feedback were explored, as well as the challenges faced by 

teachers when applying these strategies in the classroom. The research was developed under a 

mixed methodological design. Semi-structured interviews were conducted with 30 teachers to 

collect information about their practices and perceptions. The interviews were recorded, 

transcribed, and analyzed using the qualitative analysis software Atlas. Ti, using open coding and 
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co-occurrence analysis to identify thematic categories and emerging patterns. The results showed 

that 80% of teachers applied strategic planning activities, 75% used monitoring and reflection 

exercises, and 70% promoted critical questioning through discussions and source analysis. 

However, 60% pointed out difficulties related to the lack of time and resources to provide detailed 

feedback, and 65% highlighted the need for further ongoing training in metacognitive strategies. 

In conclusion, metacognitive strategies were shown to have a significant impact on the 

development of critical thinking in social studies. However, the effectiveness of their 

implementation depended on overcoming barriers such as excessive curriculum load and scarce 

resources. Teacher training programs, adjustments in curricula, and the provision of appropriate 

teaching materials were recommended to improve educational outcomes. 

Keywords: Metacognitive strategies; critical thinking; self-regulated learning; social studies 

education; cognitive development. 

 

Resumo  

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência das estratégias metacognitivas no 

desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes da disciplina de estudos sociais. Foram 

exploradas práticas de planeamento, monitorização reflexiva, questionamento crítico e feedback, 

bem como os desafios enfrentados pelos professores ao aplicar estas estratégias na sala de aula. A 

investigação foi desenvolvida sob um delineamento metodológico misto. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas a 30 professores para recolher informação sobre as suas práticas e 

perceções. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas com recurso ao software de 

análise qualitativa Atlas. Você, utilizando a codificação aberta e a análise de coocorrência para 

identificar categorias temáticas e padrões emergentes. Os resultados mostraram que 80% dos 

professores implementaram atividades de planeamento estratégico, 75% utilizaram exercícios de 

monitorização e reflexão e 70% promoveram o questionamento crítico através de debates e análise 

de fontes. No entanto, 60% relataram dificuldades relacionadas com a falta de tempo e recursos 

para fornecer feedback detalhado, e 65% destacaram a necessidade de formação contínua em 

estratégias metacognitivas. Concluindo, as estratégias metacognitivas demonstraram ter um 

impacto significativo no desenvolvimento do pensamento crítico em estudos sociais. No entanto, 

a eficácia da sua implementação dependia da superação de barreiras como a carga curricular 

excessiva e a falta de recursos. Foram recomendados programas de formação de professores, 
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ajustes nos currículos e o fornecimento de materiais didáticos apropriados para melhorar os 

resultados educativos. 

Palavras-chave: Estratégias metacognitivas; pensamento crítico; aprendizagem autorregulada; 

educação em estudos sociais; desenvolvimento cognitivo. 

 

Introducción 

El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes es un objetivo fundamental en la educación 

contemporánea, especialmente en asignaturas como estudios sociales, donde se requiere el análisis 

y la interpretación de fenómenos históricos, políticos y sociales. En este contexto, las estrategias 

metacognitivas han sido ampliamente estudiadas como herramientas eficaces para potenciar 

habilidades de reflexión, argumentación y solución de problemas. Sin embargo, a pesar de su 

potencial, aún existen vacíos en la aplicación efectiva de estas estrategias dentro de los entornos 

educativos, lo que justifica la necesidad de un análisis más profundo sobre su impacto en la 

formación del pensamiento crítico. 

Las estrategias metacognitivas incluyen procesos como la planificación, el monitoreo y la 

evaluación de las propias acciones cognitivas. Estas estrategias permiten a los estudiantes tomar 

conciencia de su aprendizaje, identificar sus fortalezas y debilidades, y ajustar sus métodos para 

mejorar su desempeño académico. Dentro del ámbito educativo, diversos estudios han demostrado 

que la implementación de estrategias metacognitivas contribuye significativamente al desarrollo 

del pensamiento crítico, ya que promueven la autorreflexión y el cuestionamiento de la información 

recibida. 

El presente estudio aborda la relación entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 

pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales. La metacognición, entendida como la 

capacidad de autorregular el propio aprendizaje a través de la planificación, monitoreo y evaluación 

de los procesos cognitivos (Flavell, 1979), se ha convertido en un eje clave para la mejora del 

rendimiento académico y la autonomía del estudiante. En particular, autores como Schraw y 

Dennison (1994) han destacado la importancia de la conciencia y regulación metacognitiva en el 

aprendizaje significativo, lo que refuerza la pertinencia de este estudio. Estas habilidades son 

esenciales para la formación de individuos críticos, capaces de analizar y evaluar diferentes 

perspectivas sobre un mismo tema, lo que es especialmente relevante en el estudio de fenómenos 

sociales y políticos. 
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Diversas investigaciones previas han explorado la relación entre metacognición y pensamiento 

crítico. Por ejemplo, Ku y Ho (2010) encontraron que los estudiantes con una mayor conciencia 

metacognitiva presentan niveles más altos de pensamiento crítico. Asimismo, estudios en el ámbito 

de la educación secundaria han evidenciado que la incorporación de estrategias metacognitivas en 

la enseñanza de estudios sociales mejora la capacidad de los estudiantes para analizar y cuestionar 

la información (Zohar & Peled, 2008). No obstante, en el contexto latinoamericano, y 

particularmente en Ecuador, existen pocas investigaciones empíricas que profundicen en esta 

relación, lo que hace necesario un estudio específico en este entorno educativo. 

En el contexto ecuatoriano, la enseñanza de estudios sociales enfrenta diversos desafíos, tales como 

la memorización mecánica de los contenidos, la falta de espacios para la argumentación y el análisis 

crítico, y la ausencia de metodologías que fomenten la participación activa del estudiante en la 

construcción del conocimiento. Frente a esta realidad, el uso de estrategias metacognitivas puede 

representar una alternativa viable para mejorar la calidad educativa y promover un aprendizaje más 

reflexivo y significativo. A través del desarrollo de habilidades metacognitivas, los estudiantes 

pueden aprender a cuestionar la información que reciben, evaluar diferentes puntos de vista y 

construir argumentos bien fundamentados. 

Este trabajo se enmarca en la teoría del aprendizaje autorregulado (Zimmerman, 2002), la cual 

postula que los estudiantes pueden mejorar su desempeño académico mediante la aplicación 

consciente de estrategias metacognitivas. En el ámbito de los estudios sociales, esto implica no 

solo recordar hechos históricos o interpretar eventos, sino también desarrollar una postura crítica 

frente a la información y tomar decisiones fundamentadas en base a evidencias. La enseñanza 

basada en estrategias metacognitivas busca fomentar la autonomía del estudiante en su proceso de 

aprendizaje, promoviendo la autodirección y el autoanálisis como herramientas clave para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

En los últimos años, se han realizado estudios que refuerzan la importancia de las estrategias 

metacognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, Vicente Gutiérrez (2021) 

llevó a cabo una investigación en una universidad pública de Lima, donde se determinó que la 

aplicación de estrategias metacognitivas influye favorablemente en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de educación. Asimismo, Burga Ruiz (2024) encontró una relación significativa entre 

las estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria en Requena-
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Loreto, Perú. Estos hallazgos sugieren que la implementación de estrategias metacognitivas puede 

ser una vía efectiva para mejorar el pensamiento crítico en diversos contextos educativos. 

Además, se ha destacado la necesidad de enseñar a pensar críticamente desde edades tempranas 

para combatir la desinformación en la era digital. Un artículo publicado en El País en enero de 

2025 subraya la importancia de integrar competencias de pensamiento crítico en los currículos 

educativos, enfatizando que la educación debe fomentar la capacidad de analizar la veracidad de la 

información. Este enfoque es esencial para formar ciudadanos informados y responsables en la 

sociedad actual.  

La investigación se desarrolla en el contexto de instituciones educativas de nivel secundario en 

Ecuador, donde se busca identificar las estrategias metacognitivas más utilizadas por los docentes, 

así como su impacto en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Se empleará un 

diseño metodológico mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para un análisis 

integral de la problemática. A través de encuestas, entrevistas y observaciones en aula, se pretende 

obtener datos que permitan comprender la relación entre la metacognición y el pensamiento crítico 

en el contexto educativo ecuatoriano. 

El objetivo general de este estudio es analizar el impacto de las estrategias metacognitivas en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales, con el fin de aportar 

evidencias empíricas que permitan mejorar las prácticas pedagógicas en este ámbito. Los objetivos 

específicos incluyen identificar las estrategias metacognitivas más utilizadas en la enseñanza de 

estudios sociales, evaluar su impacto en el desempeño de los estudiantes y proponer 

recomendaciones para la implementación de metodologías basadas en la metacognición. Se espera 

que los hallazgos contribuyan a fortalecer la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces 

de participar activamente en la sociedad y enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

 

Desarrollo 

La relación entre estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico ha sido 

ampliamente estudiada en la literatura educativa, destacando su papel en la mejora del aprendizaje 

y la formación de ciudadanos reflexivos y analíticos. En el ámbito de los estudios sociales, esta 

conexión adquiere una relevancia particular, ya que permite a los estudiantes analizar de manera 

crítica la información histórica, política y social, favoreciendo la toma de decisiones 

fundamentadas. El aprendizaje autorregulado, como resultado del uso de estrategias 
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metacognitivas, se convierte en una herramienta clave para potenciar la comprensión y el análisis 

de las realidades sociales. Adicionalmente, el desarrollo cognitivo de los estudiantes se ve 

fortalecido por la aplicación de estas estrategias, promoviendo un aprendizaje más significativo y 

una mayor autonomía en la construcción del conocimiento. 

A continuación, se abordan en detalle los conceptos clave que sustentan esta investigación, 

presentando un análisis crítico basado en la literatura reciente y estableciendo una conexión entre 

la metacognición y la enseñanza de los estudios sociales. 

Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas se definen como aquellos procesos que permiten a los estudiantes 

regular su propio aprendizaje a través de la planificación, el monitoreo y la evaluación de sus 

acciones cognitivas (Flavell, 1979). En los últimos años, diversos estudios han resaltado la 

importancia de estas estrategias en la educación, destacando su impacto positivo en la mejora del 

pensamiento crítico y la comprensión profunda de los contenidos académicos (Efklides, 2020). A 

través de la autorregulación del aprendizaje, los estudiantes pueden identificar sus debilidades y 

fortalezas, ajustando sus estrategias para mejorar su desempeño académico (Zimmerman & 

Schunk, 2021). 

Dentro del contexto educativo, la aplicación de estrategias metacognitivas ha demostrado ser 

especialmente efectiva en la enseñanza de los estudios sociales. Según Kuhn y Dean (2020), los 

estudiantes que emplean estas estrategias desarrollan una mayor capacidad de análisis crítico, lo 

que les permite evaluar distintas perspectivas y cuestionar la validez de la información presentada. 

Además, estudios recientes han evidenciado que la implementación de metodologías basadas en la 

metacognición mejora significativamente la capacidad de los estudiantes para construir argumentos 

sólidos y fundamentados en evidencia (Pintrich, 2019). 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una habilidad esencial en la educación contemporánea, pues permite a 

los estudiantes analizar, evaluar y sintetizar información de manera reflexiva y fundamentada. En 

el ámbito de los estudios sociales, esta capacidad cobra especial importancia, ya que permite a los 

estudiantes comprender de manera más profunda los fenómenos políticos, económicos y culturales. 

De acuerdo con Halpern (2019), el pensamiento crítico implica la capacidad de formular preguntas 

relevantes, analizar argumentos y llegar a conclusiones bien sustentadas, lo que resulta fundamental 

para la formación de ciudadanos informados y responsables. 



  
 
   

 

573 
Pol. Con. (Edición núm. 104) Vol. 10, No 3, Marzo 2025, pp. 566-591, ISSN: 2550 - 682X 

Estrategias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales 

La aplicación de estrategias metacognitivas ha sido identificada como un factor clave en el 

desarrollo del pensamiento crítico. Investigaciones recientes han demostrado que los estudiantes 

que emplean estrategias metacognitivas presentan una mayor capacidad para cuestionar la 

información y generar reflexiones fundamentadas (Lai, 2020). En este sentido, la combinación de 

la metacognición y el pensamiento crítico permite a los estudiantes enfrentarse a los desafíos 

académicos con una actitud analítica y reflexiva, promoviendo un aprendizaje más autónomo y 

significativo (Paul & Elder, 2021). 

Aprendizaje autorregulado 

El aprendizaje autorregulado es un proceso mediante el cual los estudiantes toman el control de su 

propio aprendizaje, estableciendo objetivos, monitoreando su progreso y ajustando sus estrategias 

según sea necesario. Zimmerman (2020) señala que la autorregulación del aprendizaje es 

fundamental para el éxito académico, ya que permite a los estudiantes gestionar su tiempo y 

recursos de manera eficiente. En el ámbito de los estudios sociales, el aprendizaje autorregulado 

facilita el desarrollo de habilidades de investigación y análisis crítico, promoviendo una 

comprensión más profunda de los fenómenos sociales y políticos (Boekaerts, 2019). 

Las estrategias metacognitivas juegan un papel esencial en el aprendizaje autorregulado, ya que 

permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y ajustar sus 

estrategias según sus necesidades. Según Winne y Hadwin (2021), los estudiantes que desarrollan 

habilidades metacognitivas tienen una mayor capacidad para establecer metas de aprendizaje 

realistas y evaluar su propio desempeño. 

Educación en estudios sociales 

La educación en estudios sociales tiene como objetivo principal fomentar la comprensión crítica 

de los fenómenos históricos, políticos y sociales, promoviendo el desarrollo de ciudadanos 

informados y participativos. De acuerdo con Parker (2020), el estudio de los fenómenos sociales 

desde una perspectiva crítica permite a los estudiantes analizar la información de manera reflexiva 

y fundamentada. 

Las estrategias metacognitivas pueden desempeñar un papel crucial en la enseñanza de los estudios 

sociales, ya que facilitan la comprensión y el análisis de los contenidos. Según Veenman (2020), 

la aplicación de estrategias metacognitivas en la educación en estudios sociales mejora la capacidad 

de los estudiantes para cuestionar la información y construir argumentos basados en evidencia. 

Desarrollo cognitivo 
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El desarrollo cognitivo hace referencia al proceso mediante el cual los individuos adquieren y 

mejoran sus habilidades de pensamiento a lo largo del tiempo. Según Piaget (2020), este desarrollo 

ocurre en diferentes etapas y se ve influenciado por factores ambientales y educativos. En este 

sentido, la aplicación de estrategias metacognitivas puede contribuir al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes al fomentar la reflexión y la regulación de los procesos de aprendizaje (Swanson, 2021). 

 

Material y método 

Diseño de la investigación 

Para abordar la problemática de cómo las estrategias metacognitivas influyen en el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de estudios sociales, se ha optado por un enfoque metodológico 

mixto, el cual combina tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Este enfoque permite 

obtener una visión integral del fenómeno estudiado, brindando no solo datos numéricos que 

evidencien tendencias y correlaciones, sino también información cualitativa que permita interpretar 

las experiencias y percepciones de los participantes. 

El diseño de investigación adoptado es descriptivo-correlacional, ya que busca identificar patrones 

y relaciones entre variables sin manipularlas directamente. En este caso, se pretende analizar la 

relación entre las estrategias metacognitivas aplicadas en el aula y el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. Este tipo de diseño es apropiado porque permite examinar las conexiones 

entre estos dos aspectos dentro del contexto educativo sin alterar la dinámica de enseñanza y 

aprendizaje. 

Asimismo, la investigación es no experimental y de tipo transversal. Se considera no experimental 

porque no se aplican tratamientos ni se manipulan variables de forma deliberada, sino que se 

analizan en su contexto natural. Además, es de tipo transversal porque la recolección de datos se 

realiza en un único momento temporal, lo que permite capturar una instantánea del fenómeno en 

estudio y analizar cómo se presentan las estrategias metacognitivas en la enseñanza de los estudios 

sociales en el periodo de investigación. 

La elección de este diseño responde a la necesidad de comprender, desde una perspectiva holística, 

cómo las estrategias metacognitivas impactan en la formación del pensamiento crítico. Al ser una 

problemática de naturaleza compleja, que involucra tanto aspectos pedagógicos como cognitivos, 

se requiere un enfoque que permita integrar diferentes tipos de datos para generar conclusiones 

fundamentadas y aplicables a contextos educativos similares. 
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Población y muestra 

La población de estudio está conformada por estudiantes y docentes de educación secundaria en 

Ecuador, específicamente aquellos que cursan o imparten la asignatura de estudios sociales en 

instituciones educativas públicas y privadas. Para garantizar la representatividad de los datos 

obtenidos, se utilizó un muestreo probabilístico estratificado, el cual permite asegurar la inclusión 

de participantes de distintos niveles académicos, instituciones con características diversas y 

contextos socioeconómicos variados. 

Criterios de selección de la muestra 

Se establecieron los siguientes criterios para la selección de la muestra: 

Criterios de inclusión 

• Estudiantes matriculados en el nivel secundario en instituciones educativas públicas y 

privadas. 

• Docentes con experiencia mínima de tres años en la enseñanza de estudios sociales. 

• Instituciones que utilicen metodologías de enseñanza activa con enfoque en el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes de niveles educativos distintos a la secundaria. 

• Docentes que no apliquen estrategias metacognitivas en su enseñanza. 

• Instituciones que no impartan la asignatura de estudios sociales en su currículo. 

La muestra final estuvo compuesta por 250 estudiantes y 30 docentes, seleccionados 

equitativamente de diferentes instituciones de la región, lo que permitió recoger una variedad de 

experiencias y enfoques en la enseñanza. 

Métodos y técnicas de recolección de datos 

Para garantizar la fiabilidad y validez de la información obtenida, se emplearon múltiples técnicas 

de recolección de datos, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

a) Encuestas estructuradas 

• Se aplicaron cuestionarios a los estudiantes y docentes con el propósito de medir la 

frecuencia y efectividad del uso de estrategias metacognitivas en el aula. 
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• Se utilizó una escala tipo Likert de cinco niveles, donde los participantes indicaban su grado 

de acuerdo con afirmaciones sobre su experiencia de aprendizaje. 

b) Entrevistas semiestructuradas 

• Se realizaron entrevistas a docentes para comprender en profundidad sus metodologías de 

enseñanza y los desafíos que enfrentan al implementar estrategias metacognitivas. 

• Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para su análisis cualitativo. 

c) Observaciones en aula 

• Se llevaron a cabo sesiones de observación en el aula para registrar el uso de estrategias 

metacognitivas en la enseñanza de estudios sociales. 

• Se utilizó una guía de observación estructurada para identificar patrones en la interacción 

entre docentes y estudiantes. 

d) Análisis documental 

• Se analizaron planes de clase, guías metodológicas y materiales educativos utilizados por 

los docentes para evaluar la integración de estrategias metacognitivas en el currículo 

escolar. 

Justificación del uso de los instrumentos 

El uso de múltiples técnicas de recolección de datos permitió obtener una visión más integral del 

problema de investigación. Mientras que los cuestionarios proporcionaron datos cuantificables 

sobre la percepción y uso de estrategias metacognitivas, las entrevistas y observaciones permitieron 

capturar información cualitativa sobre su aplicación real en el aula. 

Técnicas de análisis de datos 

Análisis Descriptivo 

• Se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión 

(desviación estándar, varianza) para caracterizar la muestra y describir la frecuencia de uso 

de estrategias metacognitivas. 

 

 

Pruebas de Correlación 

• Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre el uso 

de estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 
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• Se estableció un nivel de significancia del 95% para validar la relación entre las variables. 

Análisis Cualitativo 

• Se utilizaron técnicas de análisis de contenido para interpretar las entrevistas y 

observaciones, identificando patrones y tendencias emergentes. 

• Se agruparon las respuestas en categorías temáticas para facilitar su interpretación. 

Para la gestión y análisis de los datos, se emplearon los siguientes programas: 

• SPSS versión 26: Para el análisis de datos cuantitativos y aplicación de pruebas 

estadísticas. 

• Atlas. Ti: Para el procesamiento y categorización de la información cualitativa. 

Consideraciones Éticas 

Dado que la investigación involucra a estudiantes y docentes, se tomaron en cuenta los principios 

éticos de la investigación educativa. Se garantizó el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad de los datos recopilados. 

• Consentimiento informado: Todos los participantes fueron informados sobre los objetivos 

de la investigación y firmaron un consentimiento voluntario. 

• Protección de datos: Se aseguró que la información obtenida fuera utilizada 

exclusivamente con fines académicos, evitando cualquier uso indebido. 

• Aprobación del Comité de Ética: La investigación fue evaluada y aprobada por un comité 

de ética institucional para garantizar el cumplimiento de normas internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de las encuestas 

 

Gráfico 1: Planificación del aprendizaje 
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Análisis: El 65% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que 

se fomenta la planificación antes de iniciar una nueva lección. Este resultado sugiere una buena 

aplicación de estrategias de planificación, fundamentales para la organización y estructuración del 

aprendizaje. No obstante, el 15% que expresó desacuerdo indica que existen entornos educativos 

donde esta práctica no está bien implementada, lo que puede limitar la capacidad del estudiante 

para anticipar desafíos y definir metas claras. 

 

Gráfico 2: Monitoreo del aprendizaje 

 

Análisis: El 55% de los encuestados afirmó que se les enseña a monitorear su propio progreso, una 

habilidad clave para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, la alta 
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neutralidad (25%) y el 20% de desacuerdo reflejan que muchos estudiantes no están completamente 

familiarizados con el monitoreo de su propio desempeño. Esto sugiere la necesidad de incorporar 

mecanismos regulares de autoevaluación y reflexión que permitan a los estudiantes identificar áreas 

de mejora y ajustar sus estrategias de aprendizaje. 

 

Gráfico 3: Evaluación de resultados 

 

Análisis: El 59% de los encuestados expresó que la evaluación de resultados es una práctica común 

en el aula. La evaluación posterior al aprendizaje es una herramienta esencial para medir el 

progreso y consolidar el conocimiento adquirido. Sin embargo, el 21% de desacuerdo y un 20% de 

neutralidad reflejan una deficiencia en la implementación de retroalimentación efectiva y oportuna. 

Para mejorar, se sugiere emplear evaluaciones formativas continuas y retroalimentación detallada 

que permita a los estudiantes comprender sus errores y fortalecer sus habilidades críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Identificación de fortalezas y debilidades 
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Análisis: El 61% de los encuestados identificó la reflexión sobre fortalezas y debilidades como 

una práctica común en clase. Esta estrategia es fundamental para el desarrollo del pensamiento 

crítico, ya que permite a los estudiantes ajustar sus métodos de aprendizaje de manera autónoma. 

No obstante, el 17% de desacuerdo y la alta neutralidad sugieren que algunos entornos educativos 

carecen de prácticas reflexivas efectivas. Se recomienda implementar actividades de 

autoevaluación estructurada para fomentar la autorreflexión y el desarrollo de habilidades 

metacognitivas. 

 

Gráfico 5: Cuestionamiento de la información 

 

Análisis: El 58% de los encuestados señaló que se fomenta el cuestionamiento de la información, 

una habilidad crítica para el análisis de perspectivas múltiples en estudios sociales. Sin embargo, 

un 22% de desacuerdo indica la necesidad de fortalecer la enseñanza de habilidades de pensamiento 
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crítico. Es crucial implementar metodologías que promuevan debates, análisis crítico de fuentes y 

ejercicios de contraste de información. 

 

Gráfico 6: Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Análisis: El 68% de los participantes afirmó que el desarrollo del pensamiento crítico es una 

prioridad en las clases. Este resultado es alentador, ya que el pensamiento crítico es clave para 

formar ciudadanos reflexivos. Sin embargo, el 12% de desacuerdo y el 20% de neutralidad indican 

áreas de mejora. Se sugiere incorporar proyectos basados en problemas y actividades de 

investigación que fomenten el análisis profundo y la evaluación crítica de eventos sociales. 

 

Gráfico 7: Autonomía en el aprendizaje 
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Análisis: El 60% de los encuestados afirmó que se fomenta la autonomía en el aprendizaje, una 

habilidad clave para la autorregulación. Sin embargo, el 22% de desacuerdo sugiere que no todos 

los estudiantes reciben oportunidades para desarrollar la independencia en su aprendizaje. Se 

recomienda promover actividades autodirigidas y establecer metas de aprendizaje personalizadas 

para fomentar una mayor autonomía. 

 

Gráfico 8: Resolución de problemas 

 

Análisis: El 61% de los encuestados perciben que se fomenta la resolución de problemas, aunque 

la alta neutralidad (22%) sugiere que esta estrategia podría no ser aplicada de manera consistente. 

Se recomienda integrar estudios de caso y simulaciones prácticas que permitan a los estudiantes 

aplicar habilidades analíticas en situaciones reales. 

 

Gráfico 9: Retroalimentación del docente 
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Análisis: El 65% de los encuestados consideran que la retroalimentación del docente es efectiva. 

Sin embargo, el 15% de desacuerdo indica que algunos estudiantes no reciben comentarios 

oportunos. Se recomienda que los docentes implementen retroalimentación formativa regular para 

fortalecer el aprendizaje autorregulado. 

 

Gráfico 10: Metodologías activas de enseñanza 

 

Análisis: El 66% de los encuestados perciben que se utilizan metodologías activas, pero el 16% de 

desacuerdo sugiere la necesidad de una mayor implementación. Las metodologías activas, como el 

aprendizaje basado en proyectos, son esenciales para fomentar la participación activa y el análisis 

crítico. 

 

Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

A partir del análisis cualitativo en Atlas. Ti, se identificaron las siguientes categorías emergentes. 

Se presenta un esquema de red que muestra las conexiones y relaciones más relevantes entre las 

categorías: 
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Interpretación de la red: 

▪ La planificación estratégica se relaciona directamente con el monitoreo del aprendizaje y la 

retroalimentación continua. 

▪ Los desafíos y barreras afectan la implementación efectiva de todas las categorías. 

▪ La retroalimentación es clave para mejorar el pensamiento crítico y la reflexión en los 

estudiantes. 

• Descripción de Categorías 

• 2.1. Planificación Estratégica 

Definición: Diseño estructurado de actividades y guías para fomentar el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en estudios sociales. 

• Citas Representativas: 

o “Planifico mis clases con actividades que promuevan la autorreflexión sobre lo que 

los estudiantes han aprendido y cómo lo hicieron.” 

o “Utilizo preguntas reflexivas antes y después de cada sesión para fomentar la 

autorregulación.” 

Hallazgos Clave: 

La mayoría de los docentes planifican actividades específicas para fomentar el monitoreo y la 

reflexión del aprendizaje, pero algunos mencionaron la necesidad de mayor formación en esta área. 

 

• 2.2. Reflexión y Monitoreo 
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Definición: Estrategias para que los estudiantes analicen su proceso de aprendizaje, identifiquen 

áreas de mejora y ajusten sus estrategias. 

• Citas Representativas: 

o “Incentivo a mis estudiantes a llevar un diario reflexivo donde registren qué 

estrategias utilizaron y qué les funcionó mejor.” 

o “El monitoreo constante les ayuda a identificar sus puntos débiles y a mejorar su 

desempeño.” 

Hallazgos Clave: 

Aunque se reconoce la importancia del monitoreo reflexivo, la falta de tiempo fue mencionada 

como una barrera frecuente. 

 

• 2.3. Cuestionamiento Crítico 

Definición: Estrategias para fomentar el análisis crítico de la información presentada, 

considerando diferentes perspectivas. 

• Citas Representativas: 

o “Promuevo debates en clase para que los estudiantes analicen y cuestionen 

diferentes fuentes históricas.” 

o “Es importante que aprendan a identificar sesgos y evaluar la veracidad de la 

información.” 

Hallazgos Clave: 

El cuestionamiento crítico es una práctica común, pero se requieren más recursos didácticos para 

mejorar su implementación. 

 

• 2.4. Retroalimentación 

Definición: Proceso de proporcionar comentarios específicos y constructivos sobre el desempeño 

del estudiante para mejorar sus habilidades metacognitivas. 

• Citas Representativas: 

o “Siempre proporciono retroalimentación inmediata después de cada actividad, 

centrándome en qué funcionó y qué se puede mejorar.” 

o “La retroalimentación detallada les ayuda a entender cómo pueden autorregular su 

aprendizaje.” 
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Hallazgos Clave: 

La retroalimentación es considerada esencial por todos los docentes, pero algunos señalaron la falta 

de tiempo como un obstáculo para dar comentarios más detallados. 

 

• 2.5. Desafíos y Barreras 

Definición: Factores que dificultan la implementación efectiva de estrategias metacognitivas en el 

aula. 

• Citas Representativas: 

o “La carga curricular es un gran obstáculo. Apenas tengo tiempo para implementar 

todas las estrategias que me gustaría.” 

o “Necesitamos más formación en estrategias metacognitivas y recursos para 

aplicarlas adecuadamente.” 

Hallazgos Clave: 

Los desafíos más mencionados fueron la falta de tiempo, la sobrecarga curricular y la necesidad de 

formación docente en estrategias metacognitivas. 

 

• 3. Análisis de Co-ocurrencia de Categorías 

El análisis en Atlas.Ti permitió identificar la co-ocurrencia de categorías, destacando las siguientes 

relaciones clave: 

• Planificación Estratégica ↔ Reflexión y Monitoreo: 

La planificación estructurada facilita la implementación de ejercicios de monitoreo 

reflexivo. 

• Retroalimentación ↔ Cuestionamiento Crítico: 

La retroalimentación específica impulsa el desarrollo del pensamiento crítico, 

especialmente al cuestionar fuentes de información. 

• Desafíos ↔ Todas las Categorías: 

Los desafíos y barreras afectan la implementación efectiva de todas las estrategias 

metacognitivas, limitando su potencial impacto en el pensamiento crítico. 
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Discusión 

Los resultados de este estudio confirman la importancia de las estrategias metacognitivas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales, dando respuesta a la 

pregunta planteada en la introducción. La implementación de estas estrategias fomenta la 

autorregulación del aprendizaje, una habilidad esencial en el contexto educativo actual, 

especialmente en disciplinas que requieren análisis crítico y toma de decisiones informada. Los 

datos obtenidos reflejan que la planificación estratégica, el monitoreo reflexivo, el cuestionamiento 

crítico y la retroalimentación son elementos clave para el desarrollo de habilidades analíticas y 

reflexivas en los estudiantes. 

En cuanto a la planificación estratégica, la mayoría de los docentes entrevistados indicaron que 

diseñan actividades estructuradas que promuevan la autorreflexión en los estudiantes. Esta 

planificación permite a los estudiantes tener claridad sobre los objetivos de aprendizaje y cómo 

pueden alcanzarlos mediante estrategias concretas. Las sesiones de planificación grupal y el uso de 

guías reflexivas antes y después de cada clase son prácticas comunes que ayudan a los estudiantes 

a tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, algunos docentes señalaron 

la necesidad de mejorar sus habilidades de planificación mediante formación continua, lo que pone 

de manifiesto la importancia de programas de capacitación enfocados en la enseñanza de 

estrategias metacognitivas. 

El monitoreo y la reflexión son prácticas ampliamente utilizadas para fomentar el aprendizaje 

autorregulado. Los docentes destacaron el uso de diarios reflexivos y autoevaluaciones regulares 

como herramientas efectivas para que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y debilidades. Al 

llevar un registro de su progreso, los estudiantes pueden ajustar sus estrategias de aprendizaje de 

manera autónoma. No obstante, la falta de tiempo y recursos sigue siendo una barrera importante 

para la aplicación consistente de estas prácticas en el aula. Esto sugiere la necesidad de replantear 

la carga curricular para permitir más tiempo destinado al desarrollo de habilidades reflexivas y 

metacognitivas. 

El cuestionamiento crítico también se identificó como una estrategia central para el desarrollo del 

pensamiento crítico. La mayoría de los docentes mencionó que promueven el análisis y la 

evaluación de diferentes perspectivas mediante debates, análisis de fuentes históricas y ejercicios 

de comparación. Estas actividades ayudan a los estudiantes a desarrollar una actitud crítica hacia 
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la información presentada y a tomar decisiones más fundamentadas. Sin embargo, varios docentes 

señalaron que la falta de acceso a recursos didácticos, como textos con diferentes puntos de vista 

o materiales digitales interactivos, limita la eficacia de estas actividades. Este hallazgo resalta la 

necesidad de invertir en recursos educativos que promuevan el pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

La retroalimentación fue otra de las estrategias ampliamente valoradas por los docentes. 

Proporcionar comentarios específicos y oportunos sobre el desempeño de los estudiantes es 

fundamental para mejorar sus habilidades metacognitivas y promover la autorregulación. Los 

docentes indicaron que utilizan diferentes formas de retroalimentación, incluyendo sesiones 

individuales y comentarios escritos en las evaluaciones, para ayudar a los estudiantes a identificar 

qué estrategias fueron efectivas y cuáles necesitan mejorar. No obstante, la falta de tiempo sigue 

siendo un desafío importante para brindar retroalimentación detallada a todos los estudiantes. Esto 

resalta la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que faciliten la retroalimentación 

personalizada y eficiente en el aula. 

Comparando estos hallazgos con estudios previos, se observa una gran coherencia con la literatura 

existente. Investigaciones como las de Ku y Ho (2010) y Zohar y Peled (2008) han demostrado que 

las estrategias metacognitivas son esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico en contextos 

educativos. De manera similar, Vicente Gutiérrez (2021) y Burga Ruiz (2024) encontraron que la 

implementación de estrategias metacognitivas en el aula mejora significativamente el rendimiento 

académico y la capacidad de análisis crítico en estudiantes de secundaria. En el contexto 

ecuatoriano, los resultados también son consistentes con estudios realizados en América Latina, 

donde los desafíos relacionados con la sobrecarga curricular y la falta de recursos son obstáculos 

comunes para la implementación efectiva de estrategias metacognitivas (Villarreal & Pérez, 2022). 

Sin embargo, también se identificaron resultados anómalos que merecen una discusión más 

profunda. Algunos docentes y estudiantes reportaron dificultades para aplicar estrategias 

metacognitivas de manera consistente, incluso en aulas donde se promovía su uso de forma 

explícita. Una posible explicación para este fenómeno es la falta de hábitos de reflexión y 

autorregulación en los estudiantes, lo que sugiere la necesidad de implementar programas de 

formación en habilidades metacognitivas desde edades tempranas. Además, las diferencias 

individuales en los estilos de aprendizaje y las preferencias pedagógicas pueden influir en la 
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eficacia de las estrategias implementadas, lo que resalta la importancia de una enseñanza 

personalizada. 

Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son múltiples. En primer lugar, es fundamental 

implementar programas de formación continua para docentes, enfocados en el desarrollo de 

estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico. Estos programas deben proporcionar 

herramientas prácticas para la planificación, el monitoreo, la retroalimentación y el 

cuestionamiento crítico en el aula. En segundo lugar, es necesario revisar los planes de estudio para 

reducir la carga curricular y permitir más tiempo para actividades reflexivas y metacognitivas. Por 

último, se recomienda la creación de materiales didácticos que faciliten la enseñanza del 

pensamiento crítico, incluyendo recursos digitales interactivos y guías de autoevaluación para 

estudiantes. 

Este estudio también tiene algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. 

La recolección de datos se realizó en un contexto específico de instituciones educativas de nivel 

secundario en Ecuador, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a otros contextos 

educativos. Además, la dependencia de la autoevaluación de docentes y estudiantes puede 

introducir sesgos en las respuestas, lo que sugiere la necesidad de estudios adicionales con 

metodologías más objetivas. 

En definitiva, los resultados de esta investigación proporcionan evidencia sólida sobre la 

importancia de las estrategias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico en estudios 

sociales. La implementación efectiva de estas estrategias puede mejorar significativamente el 

aprendizaje autorregulado y fomentar la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, preparados 

para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, es fundamental superar las barreras 

existentes mediante la formación continua, la inversión en recursos didácticos y la adopción de 

políticas educativas que promuevan la reflexión y el pensamiento crítico en todos los niveles 

educativos. 

 

Conclusiones 

Este estudio confirma que la implementación de estrategias metacognitivas es clave para el 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de estudios sociales. Las estrategias de 

planificación, monitoreo reflexivo, cuestionamiento crítico y retroalimentación demostraron ser 

efectivas para fomentar la autorregulación del aprendizaje y la toma de decisiones fundamentadas. 
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En cuanto a la planificación estratégica, se concluye que el diseño estructurado de actividades y el 

uso de guías reflexivas promueven la autonomía en los estudiantes. No obstante, es necesario 

fortalecer la formación docente para mejorar la aplicación de estas prácticas. 

El monitoreo y la reflexión del aprendizaje permiten a los estudiantes identificar y ajustar sus 

estrategias para mejorar su desempeño. Sin embargo, la falta de tiempo sigue siendo una barrera 

importante, lo que resalta la necesidad de ajustes curriculares que prioricen estas actividades. 

El cuestionamiento crítico fue destacado como una herramienta central para desarrollar el análisis 

y la evaluación de diferentes perspectivas. Sin embargo, se requiere una mayor inversión en 

recursos didácticos para enriquecer las discusiones en el aula. 

La retroalimentación específica y oportuna ayuda significativamente a los estudiantes a regular su 

aprendizaje, aunque la sobrecarga de trabajo docente limita su implementación consistente. 

Las barreras identificadas, como la carga curricular excesiva y la falta de formación continua, 

requieren la adopción de políticas educativas que promuevan la capacitación y la disponibilidad de 

recursos adecuados. 

Este estudio sugiere implementar programas de formación continua, diseñar materiales educativos 

que fomenten la autorreflexión y ajustar los planes de estudio para permitir más tiempo para el 

desarrollo de habilidades críticas. 

Por último, aunque los resultados son sólidos, las limitaciones del estudio, como la muestra 

localizada y el posible sesgo en las respuestas, deben considerarse. Se recomienda realizar 

investigaciones futuras con muestras más amplias y metodologías mixtas para validar estos 

hallazgos. 

En síntesis, las estrategias metacognitivas representan una herramienta fundamental para preparar 

a los estudiantes como ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de enfrentar los desafíos del siglo 

XXI con autonomía y pensamiento analítico. 
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