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ABSTRACT

Introduction: metacognition is essential in the teaching-learning process, as students who are aware of their 
own thinking processes tend to be more effective in acquiring knowledge and skills.
Objective: to determine if there is a relationship between metacognition and motivation in Peruvian basic 
education students.
Methods: quantitative research, non-experimental design with correlational scope. The sample consisted of 
130 students who responded to two questionnaires characterized by adequate metric properties.
Results: preliminarily, it was found that students applied metacognitive processes efficiently and their level 
of motivation was high. On the other hand, it was determined that the Kendall’s Tau b correlation coefficient 
for both variables was equal to 0,501 and the p-value was lower than the significance level (p<0,05). This 
implies that those students who were more aware and reflective about how they approached their academic 
activities, how they planned and executed learning strategies, tended to be more motivated in their studies.
Conclusions: it was determined that there is a direct and significant relationship between metacognition and 
motivation in Peruvian basic education students. Therefore, it is suggested that teachers promote activities 
that develop self-reflection and awareness of thinking processes. This may include self-assessment exercises 
and learning journals.
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RESUMEN

Introducción: la metacognición es esencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que los estudiantes 
que son conscientes de sus propios procesos de pensamiento tienden a ser más efectivos en la adquisición 
de conocimientos y habilidades.
Objetivo: determinar si existe relación entre la metacognición y la motivación en estudiantes peruanos de 
educación básica. 
Métodos: investigación cuantitativa, diseño no experimental y de alcance correlacional. La muestra fue 
conformada por 130 estudiantes quienes respondieron a dos cuestionarios caracterizados por mostrar 
adecuadas propiedades métricas.
Resultados: preliminarmente, se halló que los estudiantes aplicaban los procesos metacognitivos de manera 
eficiente y su nivel de motivación era alto. Por otro lado, se determinó que el coeficiente de correlación 
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Tau b de Kendall para ambas variables fue igual a 0,501 y el valor de p resultó inferior al nivel de significancia 
(p<0,05). Esto implica que aquellos estudiantes que eran más conscientes y reflexivos acerca de cómo 
abordaban sus actividades académicas, cómo planificaban y ejecutaban estrategias de aprendizaje, tendían 
a estar más motivados en sus estudios.
Conclusiones: se determinó que existe una relación directa y significativa entre la metacognición y la 
motivación en estudiantes peruanos de educación básica. Por lo expuesto, se sugiere a los docentes fomentar 
actividades que desarrollen la autorreflexión y la conciencia sobre los procesos de pensamiento. Esto puede 
incluir ejercicios de autoevaluación y diarios de aprendizaje.

Palabras clave: Metacognición; Motivación; Educación Básica; Reflexión; Estudiantes.

INTRODUCCIÓN
El avance vertiginoso de la ciencia ha influido positivamente en la calidad de la educación,(1) transformando 

progresivamente el paradigma educativo desde un enfoque centrado en el docente hacia uno centrado en el 
estudiante.(2) La transición hacia una educación centrada en el estudiante implica reconocer la importancia de 
que los estudiantes se conviertan en aprendices activos y reflexivos, capaces de dirigir su propio aprendizaje 
de manera autónoma.(3) En este contexto, la metacognición emerge como una habilidad para potenciar la 
capacidad de los estudiantes para autorregular su aprendizaje, lo que contribuye significativamente a mejorar 
la calidad y efectividad de la educación.(4)

La metacognición se define como la capacidad de los individuos para comprender, supervisar y regular sus 
propios procesos cognitivos y de aprendizaje.(5) A partir de esto, se pueden distinguir dos componentes clave 
de la metacognición: uno de naturaleza declarativa, conocido como conocimiento metacognitivo, que abarca 
la comprensión que tiene una persona sobre sí misma y la tarea que está realizando. El segundo componente, 
de carácter procedimental, se conoce como control metacognitivo o aprendizaje autorregulado. Este último 
componente siempre está orientado hacia una meta específica y es controlado activamente por el alumno para 
dirigir y ajustar su proceso de aprendizaje.(6)

En el contexto de la educación básica, las estrategias metacognitivas constituyen herramientas fundamentales 
que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, empleando una variedad 
de recursos para planificar, monitorear y evaluar su progreso.(7) Ejemplos de estas estrategias incluyen la 
creación de mapas conceptuales, resúmenes y la lectura reflexiva, entre otras.(8) Estas estrategias involucran 
el desarrollo de habilidades que permiten argumentar, reconocer relaciones, evaluar evidencia y autoridad, 
llegar a conclusiones y hacer inferencias precisas.(9) Por tanto, es crucial promover modelos educativos que 
fomenten el uso de estas estrategias, ya que tienen el potencial de alcanzar objetivos académicos al conectar 
el aprendizaje con situaciones cotidianas y alentar la conciencia de las limitaciones al razonar, pensar y resolver 
problemas.(10)

La metacognición, según la conceptualización de Flavell,(5) abarca tres dimensiones interrelacionadas 
que son fundamentales para el proceso de aprendizaje. En primer lugar, el autoconocimiento implica la 
comprensión y conciencia de los propios procesos cognitivos y de aprendizaje. La autorregulación se refiere a la 
capacidad de supervisar y controlar activamente estos procesos, incluida la planificación de tareas, la selección 
de estrategias y la adaptación según sea necesario. Finalmente, la autoevaluación implica la capacidad de 
reflexionar críticamente sobre el propio desempeño y comprensión, identificando áreas de mejora y tomando 
medidas para abordarlas. Estas tres dimensiones trabajan en conjunto para promover un aprendizaje efectivo 
y autónomo.

Otro factor importante que interviene en el proceso educativo es la motivación, la cual se ve estrechamente 
relacionada con la metacognición. Durante la educación básica, la motivación puede influir significativamente 
en el compromiso con el aprendizaje, el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes.
(11) La motivación puede ser entendida como el impulso interno que dirige y energiza el comportamiento hacia 
el logro de metas específicas.(12) En el contexto escolar, la motivación puede manifestarse de diversas formas, 
desde el deseo intrínseco de aprender y explorar nuevos conocimientos hasta la búsqueda de reconocimiento 
externo o recompensas tangibles.

Se han establecido varias teorías importantes en la investigación sobre la motivación en la educación 
para describir, explicar y predecir la dirección, el inicio, la intensidad y la persistencia de las conductas 
de aprendizaje.(13) Por ejemplo, la teoría de la autodeterminación(12) sostiene que la motivación puede ser 
intrínseca o extrínseca, y una motivación intrínseca elevada está asociada con un mayor compromiso en las 
tareas académicas. La teoría de la expectativa-valor(14) se centra en la interacción entre las creencias de los 
estudiantes sobre sus habilidades y el valor que atribuyen a una tarea específica. Por último, la teoría de metas 
de logro(15) destaca que las metas de dominio están asociadas con una mayor motivación intrínseca y un mayor 
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compromiso con el aprendizaje. 
Es importante destacar que la motivación de los estudiantes puede estar influenciada por una variedad de 

factores, tanto internos como externos.(16) Entre los factores internos se encuentran las creencias y expectativas 
de los propios estudiantes sobre su capacidad para tener éxito en las tareas académicas (autoeficacia percibida), 
así como su interés y curiosidad por el contenido y las actividades de aprendizaje.(17) Por otro lado, los factores 
externos pueden incluir el ambiente escolar, el apoyo de los docentes y familiares, las expectativas sociales y 
culturales, y el sistema de recompensas y reconocimiento dentro del contexto escolar.(18) 

En este estudio, se exploraron dos dimensiones de la motivación: la intrínseca y la extrínseca. La motivación 
intrínseca se caracteriza por el impulso interno y personal que los lleva a participar en actividades escolares 
debido al disfrute, interés y satisfacción que experimentan al realizarlas, como el gusto por aprender o la 
búsqueda de desafíos intelectuales. Por otro lado, la motivación extrínseca se manifiesta cuando los estudiantes 
se involucran en actividades escolares motivados por factores externos, como recompensas externas o presiones 
sociales, en lugar de un interés genuino en la actividad misma.(19)

La presente investigación se justifica debido a su potencial para mejorar significativamente el proceso 
educativo. Entender cómo estas dos variables se relacionan puede proporcionar valiosas ideas sobre cómo 
diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y personalizadas. Al comprender mejor cómo la metacognición, 
es decir, la capacidad de los estudiantes para monitorear y regular su propio aprendizaje, se relaciona con 
la motivación, que es crucial para el compromiso y la persistencia en las tareas académicas, los educadores 
pueden desarrollar enfoques pedagógicos más adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes, lo 
que a su vez puede mejorar su rendimiento académico y su desarrollo integral.

Por último, el objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre la metacognición 
y la motivación en estudiantes peruanos de educación básica.

MÉTODOS
Se recurrió a un enfoque cuantitativo, dado que este método permite el uso de técnicas estadísticas para 

analizar datos numéricos de manera objetiva. El diseño adoptado fue no experimental, lo que implica que no se 
realizaron manipulaciones intencionadas de las variables, sino más bien observaciones y registros en su entorno 
natural. Además, se trata de un estudio correlacional de corte transversal, en el cual se recopilaron datos en 
un momento específico para describir y analizar posibles relaciones entre las variables.(20)

La muestra estuvo compuesta por un total de 130 estudiantes de ambos sexos matriculados en una institución 
educativa de educación básica situada en la ciudad de Puerto Maldonado (Perú). Es fundamental destacar que 
la selección de este número de participantes se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico estratificado, 
con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 %, asegurando así la representatividad y 
validez estadística de los resultados obtenidos.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que los instrumentos fueron el Cuestionario 
de Metacognición y el Cuestionario de Motivación. El Cuestionario de Metacognición(21) está compuesto por 
33 ítems de tipo Likert, cada uno con 5 alternativas de respuesta (nunca, pocas veces, regularmente, casi 
siempre y siempre), y se estructura en 3 dimensiones: autoconocimiento, autorregulación y autoevaluación. 
En la presente investigación se determinó que tenía adecuadas propiedades métricas (V de Aiken: 0,850; α= 
0,919). En cuanto al Cuestionario de Motivación,(22) también consta de 33 ítems de tipo Likert con 5 alternativas 
de respuesta (nunca, pocas veces, regularmente, casi siempre y siempre), y se estructura en 2 dimensiones: 
motivación intrínseca y motivación extrínseca. En la presente investigación también se determinó que tenía 
adecuadas propiedades métricas (V de Aiken: 0,900; α= 0,957).

La recolección de datos se realizó tras obtener las autorizaciones correspondientes de las autoridades 
educativas. Con el fin de asegurar la participación activa de los estudiantes, se llevó a cabo la encuesta de 
manera presencial en la institución educativa. Los estudiantes fueron cordialmente invitados a participar y se 
les brindaron instrucciones detalladas para completar ambos instrumentos. Este proceso, que se extendió por 
aproximadamente 20 minutos.

El análisis de datos se estructuró en dos etapas a través del uso de los softwares SPSS versión 25 y Microsoft 
Excel. En la primera etapa, se llevó a cabo un análisis descriptivo mediante la generación de figuras, las 
cuales facilitaron una comprensión inicial de la distribución de los porcentajes de las variables y dimensiones 
de estudio. Posteriormente, en la segunda etapa, se realizó un análisis inferencial. Dado que las variables no 
presentaban una distribución normal, se optó por emplear el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall para 
explorar posibles relaciones entre las variables y dimensiones. Se consideró una relación estadísticamente 
significativa cuando el p-valor era menor a 0,05 (p<0,05).

La presente investigación se llevó a cabo cumpliendo con estrictos estándares éticos. Se obtuvo el 
consentimiento informado de los padres de familia de todos los estudiantes participantes, quienes fueron 
plenamente informados sobre el propósito y los procedimientos del estudio, así como sobre los derechos de 
participación y confidencialidad de sus hijos. Además, se garantizó la confidencialidad de los datos recopilados, 
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utilizando códigos de identificación en lugar de información personal en todas las etapas del estudio. Del mismo 
modo, se respetaron los principios de la Declaración de Helsinki en todo momento, asegurando el bienestar y la 
integridad de los participantes. Finalmente, cualquier información obtenida se utilizó exclusivamente con fines 
de investigación y se mantuvo en estricta confidencialidad.

RESULTADOS
En la figura 1 se observa que el nivel de metacognición del 56,2 % de estudiantes era moderado, del 34,6 % 

era alto y del 9,2 % era bajo. Respecto a la dimensión autoconocimiento, el nivel predominante fue moderado, 
con el 73,1 %, seguido del nivel alto, con el 14,6 % y del nivel bajo, con el 12,3 %. En cuanto a la dimensión 
autorregulación, el nivel predominante fue moderado, con el 50,8 %, seguido del nivel alto, con el 37,7 % y del 
nivel bajo, con el 11,5 %. Con relación a la dimensión autoevaluación, fue la mejor valorada, ya que el 60 % de 
estudiantes se ubicó en el nivel alto, el 33,1 % en el nivel moderado y el 6,9 % en el nivel bajo. Basándonos en 
los datos presentados, se deduce que la mayoría de los estudiantes han desarrollado parcialmente su conciencia 
sobre los procesos cognitivos y habilidades de autorregulación. No obstante, muestran una percepción positiva 
en lo que respecta a sus capacidades de evaluación y discernimiento sobre su propio proceso de aprendizaje.

Figura 1. Distribución de porcentajes de las variables metacognición y sus dimensiones
Fuente: Encuestas.

En la figura 2 se puede ver que el nivel de motivación del 63,8 % de estudiantes era alta, del 30 % era 
moderada y del 6,2 % era baja. Respecto a la dimensión motivación intrínseca, el nivel predominante fue alto, 
con el 72,3 %, seguido del nivel moderado, con el 25,4 % y del nivel bajo, con el 2,3 %. Por último, se halló 
que el nivel de motivación extrínseca del 50 % era moderado, del 40 % era alto y del 10 % era bajo. Estos datos 
sugieren que la mayoría de los estudiantes encuestados muestran una motivación positiva, tanto intrínseca 
como extrínseca, lo que podría ser un indicador de su compromiso y participación activa en el proceso de 
aprendizaje.

Según la tabla 1, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables metacognición y motivación 
fue de 0,501 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). Dado que el coeficiente es positivo y está 
en el rango de 0 a 1, indica una relación directa y moderada entre las variables. Este hallazgo sugiere que a 
medida que aumenta el nivel de metacognición, también lo hace la motivación de los estudiantes. 

De acuerdo a la tabla 2, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión autoconocimiento 
y la variable motivación fue de 0,267 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). Dado que el 
coeficiente es positivo y se aproxima al 0, indica una relación directa y débil entre la dimensión y variable 
analizada. Este hallazgo sugiere que a medida que aumenta el nivel de autoconocimiento, también lo hace la 
motivación de los estudiantes.
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Figura 2. Distribución de porcentajes de las variables motivación y sus dimensiones
Fuente: Encuestas.

Tabla 1. Correlación entre la metacognición y la motivación
Metacognición Motivación

Tau-b de 
Kendall

Metacognición Coeficiente de correlación 1,000 0,501**

Sig. (bilateral) . 0,000
N 130 130

Motivación Coeficiente de correlación 0,501** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000 .

N 130 130
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Encuestas.

Tabla 2. Correlación entre el autoconocimiento y la motivación
Autoconocimiento Motivación

Tau-b de 
Kendall

Autoconocimiento Coeficiente de correlación 1,000 0,267**

Sig. (bilateral) . 0,000
N 130 130

Motivación Coeficiente de correlación 0,267** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000 .

N 130 130
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Encuestas.

En la tabla 3 se observa que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión autorregulación 
y la variable motivación fue de 0,522 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p<0,05). Ya que el 
coeficiente es positivo y está en el rango de 0 a 1, indica una relación directa y moderada entre la dimensión 
y variable analizada. Este hallazgo sugiere que a medida que aumenta el nivel de autorregulación, también lo 
hace la motivación de los estudiantes.

En la tabla 4 se puede ver que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la dimensión 
autoevaluación y la variable motivación fue de 0,519 y el p-valor fue menor al nivel de significancia (p<0,05). 
Como el coeficiente es positivo y está en el rango de 0 a 1, indica una relación directa y moderada entre la 
dimensión y variable analizada. Este hallazgo sugiere que a medida que aumenta el nivel de autoevaluación, 
también lo hace la motivación de los estudiantes.
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Tabla 3. Correlación entre la autorregulación y la motivación
Autorregulación Motivación

Tau-b de 
Kendall

Autorregulación Coeficiente de correlación 1,000 0,522**

Sig. (bilateral) . 0,000
N 130 130

Motivación Coeficiente de correlación 0,522** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000 .

N 130 130
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Encuestas.

Tabla 4. Correlación entre la autoevaluación y la motivación
Autoevaluación Motivación

Tau-b de 
Kendall

Autoevaluación Coeficiente de correlación 1,000 0,519**

Sig. (bilateral) . 0,000
N 130 130

Motivación Coeficiente de correlación 0,519** 1,000
Sig. (bilateral) 0,000 .

N 130 130
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Encuestas.

DISCUSIÓN
Actualmente, la metacognición ha ganado una atención significativa en el ámbito educativo debido a su 

papel fundamental en el proceso de aprendizaje.(23) Se reconoce cada vez más que los estudiantes no solo 
necesitan adquirir conocimientos y habilidades, sino también desarrollar una comprensión reflexiva de cómo 
aprenden y cómo pueden mejorar su propio rendimiento académico.(24) En virtud con lo expuesto, la presente 
investigación se centró en determinar si existe relación entre la metacognición y la motivación en estudiantes 
peruanos de educación básica. 

Un hallazgo emergente da cuenta que la mayoría de los estudiantes han desarrollado parcialmente su conciencia 
sobre los procesos cognitivos y habilidades de autorregulación. No obstante, muestran una percepción positiva 
en lo que respecta a sus capacidades de evaluación y discernimiento sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Esto sugiere que, aunque aún están en proceso de desarrollar plenamente sus habilidades metacognitivas, los 
estudiantes tienen confianza en su capacidad para reflexionar y mejorar su forma de aprender. Resultados 
similares fueron obtenidos en una investigación realizada en Ecuador,(25) donde encontraron que los estudiantes 
percibían como altamente adecuadas las habilidades metacognitivas expresadas a través de la planeación, 
verificación y evaluación, lo que sugiere que estaban conscientes de la importancia de estos procesos en su 
aprendizaje.

Otro hallazgo preliminar muestra que la mayoría de los estudiantes encuestados muestran una motivación 
positiva, tanto intrínseca como extrínseca, lo que podría ser un indicador de su compromiso y participación 
activa en el proceso de aprendizaje. Además, esta motivación positiva puede tener un impacto significativo 
en su desempeño académico y su disposición para enfrentar desafíos con determinación y perseverancia. Este 
hallazgo es consistente con una investigación realizada en Perú,(26) donde se identificó que el nivel de motivación 
predominante en los estudiantes de quinto de secundaria (37,4 %) era alto, lo que sugiere un fuerte compromiso 
y entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje.

Un resultado revelador muestra que la motivación se relaciona de manera directa y significativa con la 
variable metacognición (Tau-b= 0,501; p<0,05) y las dimensiones autoconocimiento (Tau-b= 0,267; p<0,05), 
autorregulación (Tau-b= 0,522; p<0,05) y autoevaluación (Tau-b= 0,519; p<0,05). Estos resultados sugieren que 
a medida que los estudiantes desarrollan una mayor capacidad para comprender y regular sus propios procesos 
de pensamiento y aprendizaje, experimentan un aumento en su motivación para involucrarse y comprometerse 
con las actividades académicas. Esto implica que el conocimiento y control sobre cómo aprenden, planifican 
y evalúan su propio progreso no solo les proporciona una sensación de empoderamiento, sino que también los 
impulsa a estar más motivados y dedicados a alcanzar sus metas educativas. Existen algunas investigaciones 
que corroboran los resultados descritos.(27-29)

El hallazgo descrito está respaldado por la teoría de la autodeterminación.(12) Esta teoría postula que la 
motivación de las personas puede ser intrínseca (impulsada por intereses personales y satisfacción interna) 
o extrínseca (impulsada por recompensas externas o evitar castigos). Ahora bien, cuando los estudiantes 
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desarrollan habilidades metacognitivas, como la autorregulación y la reflexión sobre su propio aprendizaje, 
pueden aumentar, principalmente, su motivación intrínseca al sentir un mayor sentido de autonomía, 
competencia y conexión con sus objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, la teoría de la autodeterminación 
proporciona un marco conceptual sólido para entender cómo la metacognición puede influir en la motivación 
de los estudiantes.

La existencia de una relación directa y significativa entre la metacognición y la motivación en una muestra 
de estudiantes invita a reflexionar profundamente sobre el proceso de aprendizaje y el desarrollo académico 
en contextos educativos específicos. Esta relación sugiere que no solo el conocimiento y la autorregulación 
de los procesos cognitivos influyen en la forma en que los estudiantes aprenden, sino que también afectan 
su disposición y compromiso con el proceso de aprendizaje en sí mismo. En un contexto como el peruano, 
donde las realidades socioeconómicas y culturales pueden incidir en la motivación y el acceso al aprendizaje, 
comprender esta relación puede ser esencial para diseñar intervenciones educativas más efectivas y adaptadas 
a las necesidades particulares de los estudiantes.

Es importante reconocer que esta investigación presenta ciertas limitaciones que pueden influir en la 
interpretación de los resultados obtenidos. En primer lugar, la muestra utilizada en el estudio fue limitada 
en tamaño y provino de una ubicación geográfica específica, lo que podría limitar la generalización de los 
hallazgos a otras poblaciones de estudiantes de educación básica en diferentes contextos. Además, el uso de 
cuestionarios autoadministrados puede haber introducido sesgos de respuesta, ya que los participantes podrían 
haber proporcionado respuestas que consideraban socialmente deseables en lugar de reflejar sus experiencias 
reales. Por lo tanto, para futuras investigaciones se sugiere la realización de estudios con muestras más grandes 
y diversificadas, lo que permitiría una mayor representatividad y generalización de los resultados. También 
sería beneficioso complementar los datos cuantitativos con métodos cualitativos, como entrevistas o grupos 
focales, para obtener una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos estudiados.

CONCLUSIONES 
En el ámbito educativo, la metacognición se ha destacado como un elemento crucial para potenciar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. La capacidad de los estudiantes para comprender y regular sus 
propios procesos mentales se considera fundamental en el desarrollo de estrategias de estudio efectivas, la 
resolución de problemas complejos y la toma de decisiones informadas. 

Los resultados encontrados permiten concluir que existe una relación directa y significativa entre la 
metacognición y la motivación en estudiantes peruanos de educación básica. Esto sugiere que los estudiantes 
que poseen una mayor conciencia y control sobre sus procesos de pensamiento tienden a estar más motivados y 
comprometidos con sus tareas académicas. Por lo tanto, promover el desarrollo de habilidades metacognitivas 
en el aula podría ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación de los estudiantes y mejorar sus 
niveles de logro de aprendizaje. Esta relación también resalta la importancia de considerar tanto los aspectos 
cognitivos como motivacionales en el diseño de intervenciones educativas destinadas a mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

Por lo tanto, se recomienda a los docentes implementar estrategias pedagógicas que fomenten el desarrollo 
de habilidades metacognitivas desde edades tempranas, integrando la reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje en la planificación curricular. Es crucial promover una cultura de apoyo y reconocimiento, 
destacando los esfuerzos metacognitivos de los estudiantes, y vincular el desarrollo de estas habilidades con la 
motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Además, proporcionar apoyo adicional y recursos específicos puede 
ser beneficioso para aquellos estudiantes que requieran un nivel extra de ayuda. Estas acciones ayudarán a 
cultivar un entorno educativo que promueva el desarrollo integral de los estudiantes, impulsando tanto su 
metacognición como su motivación hacia el aprendizaje.
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