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RESUMEN

La pandemia ha generado un cambio significativo en la 
sociedad y en la educación, lo que nos lleva a valorar 
de nuevo las formas en que los estudiantes aprenden y 
desarrollan su pensamiento en función de su formación. 
En este sentido, los docentes se enfrentan al reto de de-
sarrollar vías para el aprendizaje significativo y autónomo, 
promoviendo estrategias para la vida y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en sus alumnos, especial-
mente en los procesos investigativos y la preparación 
para la titulación. Con el objetivo de analizar la influen-
cia de los procesos metacognitivos en los estudiantes en 
relación con su titulación, se llevó a cabo este estudio 
durante los dos últimos años de la carrera de Derecho en 
la universidad. Se utilizó un enfoque mixto y un diseño no 
experimental transeccional descriptivo. Esto permitió ob-
servar el comportamiento metacognitivo en los procesos 
de investigación y desarrollo formativo relacionados con 
la titulación, utilizando métodos empíricos de investiga-
ción, como el análisis documental, la observación directa 
y la encuesta para medir aspectos de la metacognición 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados 
principales obtenidos por los investigadores demostraron 
que los procesos metacognitivos de los estudiantes refle-
jan su independencia cognitiva y el desarrollo de estrate-
gias orientadas al aprendizaje y la titulación.

Palabras clave: 

Pandemia, aprendizaje significativo, comportamiento me-
tacognitivo.

ABSTRACT

The pandemic has generated a significant change in so-
ciety and in education, which leads us to re-evaluate the 
ways in which students learn and develop their thinking 
as a function of their training. In this sense, teachers face 
the challenge of developing ways for meaningful and au-
tonomous learning, promoting strategies for life and the 
development of thinking skills in their students, especia-
lly in research processes and preparation for the degree. 
With the objective of analyzing the influence of metacog-
nitive processes in students in relation to their degree, 
this study was conducted during the last two years of the 
university’s law program. A mixed approach and a des-
criptive transectional non-experimental design were used. 
This allowed observing the metacognitive behavior in the 
research and formative development processes related to 
the degree, using empirical research methods, such as 
documentary analysis, direct observation and survey to 
measure aspects of metacognition in the teaching-lear-
ning process. The main results obtained by the resear-
chers showed that students’ metacognitive processes re-
flect their cognitive independence and the development 
of learning and degree-oriented strategies.
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INTRODUCCIÓN

La educación tiene una alta responsabilidad en la recu-
peración de la población mundial después de la pande-
mia del Covid 19. Muchas personas han perdido un ser 
querido o más de uno, otras han sufrido los efectos eco-
nómicos y las carencias derivadas de esta situación de la 
actualidad que abarca los años de la década del 20 del 
presente siglo. Sin embargo, la educación puede propi-
ciar muchas alegrías y satisfacciones para el avance so-
cial y cultural a partir de reconocer justamente el cambio 
social y educativo después de la pandemia y la dialéctica 
para continuar (Cañizares, Quevedo & García, 2021).

Aprender a crear conciencias para la recuperación es un 
reto que cada persona debe aceptar para dejar atrás lo 
vivido en estos años de pandemia. La forma en que cada 
persona piensa y reflexiona sobre su desarrollo guarda 
relación con el proceso de metacognición, el cual indica 
el control y conocimiento que cada individuo tiene para 
establecer mecanismos para perfeccionar sus procesos 
de enseñanza aprendizaje y que sus mejores experien-
cias lo conduzcan hacia nuevos espacios de desarrollo 
a partir de un pensamiento íntegro mucho más creativo y 
resiliente ante las dificultades y habilidades con carácter 
resiliente para enfrentar crisis (Santana, 2019).

El hombre como especie ha demostrado que tiene la 
capacidad de asumir una actitud proactiva y superar 
la adversidad, pero también aprender a pensar y tomar 
decisiones es y será una necesidad constante que ase-
guran el desarrollo del hombre, su felicidad social y la 
posibilidad de actividad creativa para poder rectificar sus 
errores.

La Universidad tiene potencialidades que fomentan el de-
sarrollo de habilidades del pensamiento en sus alumnos. 
Muchas de las tareas que se le exigen al estudiante son 
reflexivas y por ende contribuyen al desarrollo cognitivo 
y metacognitivo, sin embargo, la intención de que el es-
tudiante sepa cómo aprender a pensar aparece con más 
fuerza luego del planteamiento de Delors (Elfert, 2015), 
aunque este aspecto aún es una tarea inconclusa en el 
mundo universitario contemporáneo, pues no todos los 
estudiantes conocen como perfeccionar su proceso de 
aprendizaje.

Según el Centro Cervantes las estrategias metacognitivas 
“…consisten en los diversos recursos de que se sirve el 
aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarro-
llo de su aprendizaje…” y posteriormente enfatiza su ca-
rácter reflexivo porque le permiten al sujeto “…saber en 
qué consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y 
saber cómo es uno mismo, sus emociones, sus sentimien-
tos, sus actitudes, sus aptitudes…”, en otras palabras 

estas estrategias metacognitivas habilita al estudiante 
para que piense de manera autónoma y desarrollarse.

La forma cómo piensa el estudiante también se relaciona 
con las competencias investigativas que posee, pues és-
tas les abren el camino para buscar el conocimiento de 
forma independiente. Por ello, en la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes (UNIANDES) se ha incidido di-
rectamente en el desarrollo de las competencias inves-
tigativas desde la reflexión y la toma de decisiones de 
cada estudiante (Velázquez et al., 2019; Cañizares et al, 
2021; 2022). En el ámbito académico, muchos autores 
(Barrera et al., 2017; González, 2009) reconocen la im-
portancia de las experiencias investigativos y del pensa-
miento para el desarrollo profesional. Sin embargo, hoy 
muchos estudiantes no logran un egreso satisfactorio 
por deficiencias tanto de las competencias investigativas 
como de las habilidades del pensamiento para la práctica 
profesional. Sus limitantes formativas son limitantes para 
el futuro profesional en su labor eficiente.

Los estudiantes de la sede de Santo Domingo han tratado 
de paliar sus deficiencias con una práctica mucho más 
sistemática en cada nivel y el acompañamiento de los 
docentes en estas tareas formativas. Por ello, el trabajo 
formativo investigativo se considera sistemático, puesto 
que desde los primeros niveles se van formando los es-
tudiantes en tareas propias de la investigación, y en ellas 
se da atención a problemáticas sociales de su entorno 
que les facilitan reflexionar sobre dichas dificultades. Sin 
embargo, el cambio en su accionar y pensar aún no logra 
los grados de satisfacción a los que se aspiran, puesto 
que tradicionalmente se le daba prioridad a la parte teó-
rica, pero luego se ha incorporado la parte práctica sin 
desarrollar el pensamiento estratégico en los estudiantes 
cabalmente.

La metacognición como proceso destinado al conoci-
miento, reflexión, control y refuerzo sobre los procesos del 
aprendizaje es fundamental para resaltar las experiencias 
adecuadas en el pensamiento del estudiante. Por ello, el 
objetivo de este trabajo se precisa en analizar la inciden-
cia de los procesos metacognitivos en los alumnos para 
su titulación desde las asignaturas dedicadas a la investi-
gación en los dos años terminales de la universidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo se realizó mediante un enfoque mixto, 
cualitativo y cuantitativo, para la interpretación de la reali-
dad, acaecida en la preparación de los estudiantes en su 
etapa final de culminación de estudios. La investigación 
empleó un diseño no experimental transeccional des-
criptivo durante los dos últimos años de la carrera de los 
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estudiantes de derecho para poder observar el compor-
tamiento metacognitivo en los procesos y desarrollo for-
mativos relacionados con la investigación y su titulación.

El proceso de análisis de dichos estudiantes de 
UNIANDES Santo Domingo abarcó los niveles octavo y 
novenos dedicados a la realización del perfil o diseño de 
su investigación y a la ejecución del proyecto investigati-
vo en la asignatura Trabajo de Titulación I y II respectiva-
mente, en que los estudiantes que se prepararon para su 
titulación; por cuanto es un momento cumbre para pensar 
y reflexionar sobre lo que han hecho bien y las estrategias 
que van a seguir tanto para culminar su carrera como 
para iniciar su vida profesional. 

Con ellos se siguieron los siguientes criterios de inclusión: 
estudiante de la carrera de Derecho, contar con un perfil 
aprobado y tener en ejecución una investigación, cursar 
la carrera de Derecho en su último nivel de la malla curri-
cular, el total de la población alcanzó los 40 estudiantes 
de los paralelos A y B de los cuales se seleccionó una 
muestra del 50% aleatoriamente.

Como métodos de la investigación se utilizaron el análi-
sis documental, la observación directa y la encuesta para 
medir elementos relacionados con la metacognición, a 
como fueron relacionados por King (2002) en el aprendi-
zaje para que los alumnos puedan realizar sus procesos 
cognitivos, con los cuales demuestren la forma de hacer 
inferencias, sintetizar sus ideas, analizar diferentes posi-
bilidades de acción, comparar alternativas y resultados, 
entre otros, para poder reflexionar conscientemente so-
bre ellos y desarrollar sus estrategias. 

Asimismo, la encuesta se originó en lo abordado por King 
y su basamento en el desarrollo de los procesos cogni-
tivos a partir del cuestionamiento que se hace cada es-
tudiante ante determinadas preguntas. Pero, al estructu-
rarse con la herramienta Forms, sólo tres preguntas eran 
abiertas para que primara la reflexión en sus propuestas; 
el resto del cuestionario se adecuó con preguntas cerra-
das y opciones múltiples en posibilidades que reflejaban 
su pensamiento, las que permitieron las inferencias sobre 
la problemática planteada.

RESULTADOS

El primer resultado obtenido se derivó del análisis biblio-
gráfico y la compilación documental que se realizó sobre 
el término de metacognición enfocado hacia el aprendi-
zaje en la literatura consultada, lo cual permitió establecer 
consideraciones importantes en esta investigación sobre 
dicho proceso bajo la óptica de las condiciones de este 
estudio.

Primeramente, sobre el concepto hay autores (de Bueno 
& Estévez, 2003; Tesouro, 2005) que se centran en el uso 
de habilidades metacognitivas y cómo ellas inciden en la 
solución de problemas a partir de permitir la información 
necesaria, otros lo analizan como conocimientos que ayu-
dan en la reflexión sobre la cognición y su regulación con 
el pensamiento razonado (Burón, 1997).

Para Burón (1988) la metacognición es “… el conjunto de 
conocimientos adquiridos por la autoobservación de las 
propias cogniciones y por las deducciones inferidas so-
bre la base de las mismas” (56).

Sin embargo, Flavell (1976), quien fue de los primeros en 
referirse al término, definió a la metacognición como “al 
conocimiento que uno tiene acerca de los propios pro-
cesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto re-
lacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la 
información relevantes para el aprendizaje” y continuó, 
también incluyendo, “a la supervisión activa y conse-
cuente regulación y organización de estos procesos, en 
relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que 
actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo 
concreto”(232).

Por ello, hay dos componentes metacognitivos definidos 
en la literatura: uno que refiere la condición declarativa 
(llamado conocimiento metacognitivo) y otro que indica 
la elección procedimental (llamado control metacognitivo, 
o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 
aprendizaje y relacionados entre sí (Osses Bustingorry & 
Jaramillo Mora, 2008).

El primero de ellos, conocimiento metacognitivo, implica 
aspectos internos y singular en el proceso de cognición 
del individuo, como: 1) conocimiento de las posibilidades 
y limitaciones para el aprendizaje, 2) conocimiento con-
textual y referencial de cada acción cognitiva, 3) cono-
cimiento estratégico para cumplir la acción cognitiva, y 
4) conocimiento recursivo para generalizar o adaptar el 
resultado del aprendizaje.

El segundo componente, control metacognitivo o apren-
dizaje autorregulado, se refiere a la forma de proceder 
del estudiante que aprende y la forma de regularse, mo-
tivado por lograr su objetivo del aprendizaje, y con posi-
bilidades de elegir alternativas favorables en el logaritmo 
que siga para cada uno de los resultados del aprendizaje 
(Zimmerman, 1989).

Por ello, se enfatiza en la dirección del estudiante a ser 
competente en la autorregulación del proceso de apren-
dizaje mediante sus conocimientos metacognitivos, 
lo cual permite el desarrollo y aprendizaje del alumno 
para “aprender a aprender”. Esta cualidad desarrolla la 
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autonomía como una necesidad del estudiante para poder alcanzar sus objetivos en el aprendizaje. De esta forma, la 
escuela debe propiciar el desarrollo de la metacognición desde sus procesos de enseñanza y de educación puesto 
que el aprendiz tiene que encontrar soluciones a las situaciones problemáticas que deben resolver constantemente y 
con ello llegar a su pensamiento estratégico.

Las estrategias metacognitivas del proceso de enseñanza aprendizaje es según Osses: “el conjunto de acciones 
orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas 
y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” (2007).

Ante los adelantos tecnológicos que aparecen a diario, y las dificultades que ocurren en la sociedad como la actual 
pandemia Covid 19, la demanda educativa exige nuevas estrategias (Sword, 2021) y pensamiento estratégico mucho 
más amplio para los estudiantes que se forman en la universidad. Es necesario que cada egresado para las diferentes 
profesiones tome conciencia sobre la forma y los procesos que facilitan la construcción del conocimiento conceptual, 
la creación de habilidades propias de la profesión, la creación de actitudes positivas y la reflexión metacognitiva sobre 
cómo ocurre su proceso de aprendizaje, y así, ser competente en la toma de decisiones y en la perfección de sus 
procesos cognitivos para la vida.

En la actualidad el sujeto que logre regular su conducta para responder a las necesidades sociales responsablemente 
tendrá mayores aciertos para aprender a aprender, para la comunicación y la interacción social, y también para desa-
rrollar un pensamiento mucho más flexible y reflexivo (Quevedo et al., 2019) para asumir sus soluciones a las proble-
máticas de la profesión cabalmente. 

La metacognición es un proceso paralelo al de la cognición en la Universidad, pero en ella interviene directamente la 
auto enseñanza del propio individuo con sus operaciones mentales para perfeccionar los procesos cognitivos tanto 
de conocimientos como de habilidades y actitudes que se derivan del aprendizaje y la formación para su profesión. 

La propuesta de King para desarrollar la metacognición va desde lo que el profesor propicia en el alumno en su 
orientación a lo que el estudiante utilizan el andamiaje de su propio aprendizaje. Las preguntas sugeridas por dicho 
autor hicieron que el estudiante emplee su reflexión en la comprensión y que luego tratara de explicar sus ideas a otra 
persona con diferentes recursos y estrategias. Pero, en este caso, dicha reflexión se provocó para que el estudiante 
conscientemente se explique a si mismo el uso de los mejores recursos y estrategias en su aprendizaje. Por ello, se 
abordó un pequeño análisis en el comportamiento de los resultados de una encuesta basada en preguntas reflexivas, 
que favoreció la reflexión realizada por los seleccionados en la muestra, como a continuación se expresa:

Se observa en el figura1 que el estudiante de noveno nivel casi en su totalidad encontró utilidad al momento de plani-
ficar su investigación. Algunos desde sus propias estrategias de investigación para organizar o argumentar sus ideas, 
pero otros para reflexionar sobre las necesidades sociales que debían solucionar

Figura 1. Significado personal del perfil

Fuente: Elaboración propia
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El 43 % de los que respondieron que el perfil en octavo nivel les permitía reflexionar sobre una necesidad 
social, luego, en la pregunta número dos que abordaba la relación en la formación del estudiante entre 
los proyectos integradores en los primeros niveles y la preparación para la titulación en los dos últimos 
niveles, en su totalidad evaluaron muy alto la relación que guarda su preparación en los proyectos inte-
gradores de nivel con ese momento de preparación para la titulación. De esta manera, hay correspon-
dencia total entre los que ven en la formación investigativa como una necesidad sistemática y planificada 
en su formación profesional y los que reflexionan sobre la necesidad de solucionar los problemas sociales 
actuales.
La tercera pregunta, sobre las modificaciones sufridas entre la etapa de planificación y la etapa de eje-
cución de la investigación, como se trataba de una pregunta abierta, los resultados fueron diversos. Se 
reconoció el cambio dialéctico de una etapa a otra, también la necesidad de fundamentar el tema abor-
dado, además, se ofrecieron valoraciones que marcaron a esos estudiantes como: considerablemente, 
demasiado, moderadamente, favorablemente, entre otros, y se asimiló que de esa forma aprendían a 
investigar mejor.
Las preguntas cuatro y cinco, dedicadas a reflexionar sobre la importancia del docente en el proceso 
investigativo y los elementos a considerar para perfeccionar la comprensión de la investigación, los es-
tudiantes ofrecieron en la mayoría de los casos la trascendencia de la ayuda de los profesores asignados 
y la guía en el proceso de manera correcta. Sin embargo, dos estudiantes detallaron que de falta del 
docente podrían buscar ayuda en otros y que podrían avanzar en la investigación a partir de sus propias 
experiencias anteriores. Por otra parte, todas sus sugerencias para perfeccionar su comprensión en la 
investigación se centraron en el análisis del proceso formativo: mayor práctica, la mayor cantidad de 
ejemplos, mayor tiempo disponible, mayor análisis de las ideas, mayor unidad de docentes; pero, tam-
bién ofrecieron consideraciones relacionadas con la profesión como leer más sentencias.
También desde el punto de vista del reconocimiento de su metacognición, fue importante que los estu-
diantes registraran como fortaleza de su investigación la forma de reflexionar (35 %) o de buscar solucio-
nes (20 %) a los problemas que se les presente en su entorno porque estas les permiten desarrollar sus 
estrategias metacognitivas. Aunque el 35 % solo reconoció habilidades básicas de la investigación como 
su adaptación a las condiciones y la búsqueda de fuentes bibliográficas, peor el caso de dos estudiantes 
que como se observa en el figura 2 plantearon que no tienen fortalezas para su titulación a partir de la 
preparación investigativa que han recibido, cuyas causas no se conocen con exactitud porque la encuesta 
era anónima y pudiera ser resultado de alguna contrariedad y no de la preparación que con la observación 
directa se había corroborado que era suficiente para el nivel.

Figura 2. Fortalezas en investigación

Fuente: Elaboración propia

El estudiante en los niveles octavo y noveno se prepara para su titulación de varias formas, según sus intereses y 
posibilidades. La forma de artículo científico se basa en una investigación cuyo único resultado permite demostrar 
sus competencias investigativas de forma concreta, pero también sus estrategias para ese momento crucial de su for-
mación, por ello es la base que se toma para que los estudiantes demuestren sus competencias independientemente 
que luego se gradúen por otras formas de titulación. De allí que fue gratificante observar en el grafico 3 que esta era 
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la forma más aceptada según su opinión. No obstante, fue sorprendente que todas las formas se valoraran como la 
mejor por al menos un estudiante.

Figura 3. Aceptación de Formas de Titulación
Fuente: Elaboración propia

A esta pregunta la siguiente hacía que el estudiante pensara en alguna razón para su selección. Para el artículo científi-
co ofrecieron explicaciones como la siguiente: “Al escoger un tema de interés y poder explicarlo, nos preparamos para 
exponer, considero que iríamos muy preparados a defender ya que solo hablaríamos del tema del cual investigamos”, 
también otras ideas como las siguientes: 1- “Permite aportar a la comunidad científica. Además, se enfoca en parte 
a la realidad social”; 2- “Ofrece la opción de investigar sobre un tema concreto”; 3- “Me permite realizar un análisis 
social”; 4- “Porque me lleva a la investigación y permite desarrollar nuestra técnica de  investigación”; 5- “Porque es 
una manera de investigar a fondo una problemática, investigar por mi misma sobre un tema en específico”; 6- “Porque 
le permite al estudiante aplicar y comprender mejor los métodos de investigación”;  o 7- “Porque engloba un proceso 
investigativo que ayudará en el futuro”. Todas estas opiniones son reflejo de sus estrategias metacognitivas y sus re-
flexiones sobre la importancia de la investigación en su formación. 

Para las otras formas también se logró un razonamiento convincente sobre sus estrategias metacognitivas, las dos 
primeras con otras formas de investigación y las restantes sobre el examen complexivo: 1- “Es lo que trabajo más y se 
posee un acercamiento directo a la profesión”; 2- “Porque permite trabajar de manera social y directa”; 3- “Es subjeti-
vo, de mi parte lo elijo por su forma de titulación más rápida”; y 4- “Porque se evita mucho trámite y no pierde tiempo 
en buscar datos”. Pero toda regla tiene excepciones, dos estudiantes mencionaron para el proyecto integrador y el 
examen complexivo que esos eran mejor y más rápido sin mencionar sus reflexiones.

Luego la pregunta nueve les convidaba a valorar sus competencias investigativas para su profesión, lo cual se observa 
en el figura 4. Fue sorprendente igual que en algunos estudiantes en diferentes grados de apreciación no valoraron la 
importancia de la investigación para formar profesionales competentes en Derecho.

Figura 4. Afectación para su profesión por las debilidades investigativas

Fuente: Elaboración propia
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El figura 5, debajo, muestra las respuestas a la pregunta que les permitió hacer su valoración personal para ajustarse 
al momento de culminación de su preparación universitaria. Cada elemento reflejaba un por ciento de convencimiento 
de sus potencialidades para la titulación a partir de sus aprendizajes desde muy optimista hasta muy pesimista, pero 
ese último no fue señalado. Aunque algunos estudiantes se reconocieron poco preparados, confundidos o inseguros, 
su razonamiento pudo tener mucho de subjetividad más por crítica a sus posibilidades reales que a su preparación. 
Ninguno planteó que no tenían conocimientos y la mitad mostró su convencimiento positivo para culminar por el valor 
que tenía su investigación y la forma en que se prepararon para argumentar y debatir sus resultados.

Figura 5. Resultado afectivo para la titulación

Fuente: Elaboración propia

Por último, se les hizo reflexionar sobre el desarrollo de sus estrategias para aprender y decidir ante situaciones reales. 
Como se observa en el figura 6 predominó el reconocimiento de sus habilidades y actitudes positivas para buscar 
soluciones autónomas ante los otros elementos de análisis en su formación.
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Figura 6. Fundamentos de las estrategias para definir su actuación

Fuente: Elaboración propia

Evidentemente la gran mayoría ha podido reconocer la 
importancia de la investigación formativa durante su eta-
pa de culminación de estudios y titulación. No obstante 
persisten elementos con carencias para lograr la autono-
mía de sus pensamientos y reflexión, que reflejen datos 
acorde con los niveles cursados en la carrera para ser 
competentes en sus estrategias metacognitivas para su 
profesión.

DISCUSIÓN

Desde el punto de vista investigativo, con este estudio se 
observó más la necesidad de continuar ofreciendo orien-
tación a los procesos de la educación para un aprendiza-
je autónomo y autorregulado que dirija las estrategias me-
tacognitivas del alumno hacia su reflexión y el desarrollo 
hacia la forma de hacer consciente su proceso de apren-
der a pensar y aprender a aprender por él mismo, para 
no acumular solo conocimientos que no le solucionen sus 
dificultades profesionales automáticamente al momento 
de enfrentar los problemas reales.

En una tesis de María Esteban García de la Universidad de 
Oviedo cuyo objetivo fue “conocer y mejorar la metacog-
nición y autorregulación del alumno en entornos virtuales 
de aprendizaje” (2021, pág. 70), se diagnosticó fallos en 
la forma de autorregulación del aprendizaje de los estu-
diantes universitarios en condiciones de presencialidad y 

virtualidad, por ello se propuso mejorar con una interven-
ción metacognitiva los resultados del aprendizaje y que 
ellos fueran más efectivos en el aprendizaje virtual que el 
presencial como resultado del uso de recursos más de-
mandantes. Sin embargo, su estudio no demuestra una 
activación propia del alumno si no ha sido favorecido pri-
mero por el influjo constante del docente. A diferencia, 
esa condicionante y el acompañamiento en el proceso 
presencial de crecimiento investigativo fue justamente el 
punto de análisis del presente estudio.

La propia autora Esteban García et al. (2020), en otras pu-
blicaciones ha demostrado que es necesario mejorar las 
intervenciones en estudiantes universitarios si se quiere 
lograr su autorregulación satisfactoria en el aprendizaje, 
por ello ha propuesto la mayor atención a los planes de 
estudio y los programas de entrenamiento con especial 
interés. Sin embargo, en este estudio, sin recetas abso-
lutas se ha preferido centrar la atención en el papel de 
guía y orientador que tiene el docente para el logro de los 
estudiantes en determinado nivel. 

La metacognición también puede ser importante en el 
proceso de titulación de los estudiantes universitarios, 
ya que este proceso implica la aplicación de habilidades 
cognitivas y metacognitivas para completar con éxito un 
proyecto de investigación o tesis. A continuación, se pre-
sentan algunos resultados de investigación sobre las es-
trategias metacognitivas utilizadas por los estudiantes al 
momento de titulación.
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Según un estudio realizado por los investigadores 
Dinsmore et al. (2008), los estudiantes que utilizan es-
trategias metacognitivas durante el proceso de titulación 
tienden a tener un mejor rendimiento académico. En parti-
cular, los estudiantes que planifican y organizan su traba-
jo, establecen metas claras y utilizan estrategias de moni-
toreo y evaluación para supervisar su progreso tienden a 
obtener mejores calificaciones y completar sus proyectos 
de investigación más eficazmente.

Los estudiantes que utilizan estrategias metacognitivas 
durante el proceso de titulación tienden a tener una mayor 
autoeficacia en su capacidad para completar el proyec-
to de investigación y una mayor motivación para lograr 
sus objetivos. Estos resultados sugieren que el desarrollo 
de habilidades metacognitivas puede ser especialmente 
importante para los estudiantes que enfrentan desafíos y 
obstáculos en el proceso de titulación.

CONCLUSIONES

En los procesos de enseñanza aprendizaje que buscan el 
desarrollo del futuro profesional es fundamental la meta-
cognición para resaltar las experiencias en el pensamien-
to del estudiante con su arte para buscar el conocimiento, 
reflexión, control y refuerzo sobre lo que ha logrado y lo 
que aún le falta. Por ello, se cumplió totalmente el objetivo 
de este trabajo puesto que se analizó la incidencia de los 
procesos metacognitivos para la titulación desde la inves-
tigación en los dos años terminales de la universidad.

En el diseño no experimental transeccional descriptivo de 
los últimos años de la carrera de derecho se pudo obser-
var el comportamiento metacognitivo de los estudiantes 
en los procesos y desarrollo formativos relacionados con 
la investigación y las formas de titulación escogidas, con 
las que se puede atestiguar el valor de las estrategias 
metacognitivas para la profesión.

La encuesta demostró que el desarrollo de los procesos 
cognitivos a partir del cuestionamiento que se hace cada 
estudiante ante determinadas preguntas, su forma de 
pensar y la experiencia metacognitiva permite conocerse 
a sí mismo y auto observarse en busca de la independen-
cia cognoscitiva y el desarrollo de estrategias en función 
del aprendizaje.

En sentido general aumentó la reflexión de los estudiantes 
y su implicación en la solución de las problemáticas so-
ciales actuales cuando se involucraban en la realización 
del perfil o su investigación en las diferentes formas posi-
bles para su titulación. La forma de artículo científico, que 
como investigación es la más aceptada en la UNIANDES, 
permite demostrar las competencias investigativas de 
manera concreta, así como sus estrategias para ese 

momento de titulación en su formación como profesional. 
Por ello la importancia de la metacognición en los proce-
sos de titulación en UNIANDES Santo Domingo.
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