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RESUMEN  

El continuo avance de la tecnología y la pandemia que se ha vivido a nivel mundial por COVID-19, ha hecho que se 
implementara a un ritmo vertiginoso el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas de 
todos los niveles educativos, lo que ha transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje modificando la vida 
educativa del estudiantado y profesorado.  
El presente estudio se realizó en el aula de clase durante el año académico 2021-2022 en la asignatura 
denominada Psicología Básica en 1º de grado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de 
Madrid. El objetivo general ha sido analizar la incidencia del uso de herramientas tecnológicas en las competencias 
metacognitivas de estudiantes de educación superior, concretamente en un nivel universitario. 
La metodología empleada ha sido un análisis cuantitativo, mayoritariamente, y cualitativa a través de la aplicación 
de diversos cuestionarios al alumnado en relación con la usabilidad de herramientas digitales, beneficios en cuanto 
a la organización, regulación y posible evolución del estudio de la materia utilizando estos recursos. La muestra ha 
estado compuesta por cuatro grupos de estudiantes de primer curso de grado: dos grupos del turno de mañana y 
dos grupos de tarde, conformando finalmente un total de 169 sujetos. 
El principal resultado de este estudio es que la mayoría del estudiantado sí han considerado de gran utilidad el 
uso de las herramientas digitales (denominadas Satélites Educativos Digitales) y han afirmado haber tenido una 
evolución positiva en su rendimiento. Por lo que se puede indicar que los Satélites Educativos Digitales facilitan y 
mejoran la adquisición del conocimiento de una forma activa, fomentando el desarrollo de la organización y 
autorregulación del aprendizaje. 
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ABSTRACT  

The continuous advancement of technology and the worldwide COVID-19 pandemic have led to a rapid and 
dizzying implementation of Information and Communication Technology in classroom at all educational levels. 
This transformation has significantly altered the teaching and learning processes, impacting the educational 
experiences of both students and educators. The present study was conducted in classroom during the academic 
year 2021-2022 in the subject named "Basic Psychology" in the first year of the degree program at the Faculty of 
Social Work of the Complutense University of Madrid. The overall objective was to analyze the impact of using ICT 
tools on the metacognitive competencies of higher education students, specifically at a university level. The 
methodology employed primarily consisted of quantitative analysis, complemented by qualitative insights through 
the administration of various questionnaires to students regarding the usability of digital tools, their benefits 
concerning organization, regulation, and potential evolution of their subject studies using these resources. The 
sample comprised four groups of first-year degree students: two morning groups and two afternoon groups, 
totaling 169 subjects. The primary finding of this study is that most students indeed found the use of digital tools 
(referred to as Digital Educational Satellites) highly useful and reported experiencing positive academic progress. 
Hence, it can be indicated that Digital Educational Satellites facilitate and enhance the active acquisition of 
knowledge, fostering the development of organization and self-regulation of learning processes. 
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación:  
 
• Evidenciar la incidencia del uso de herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado 

universitario. 

• Proporcionar información del desarrollo de las competencias metacognitivas como aspecto positivo en la 
autorregulación del aprendizaje del alumnado. 

• Ampliar el estudio del uso de herramientas digitales en las aulas universitarias utilizando un grupo control en 
aras de seguir incrementando el interés, motivación y rendimiento académico . 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El confinamiento derivado de la llegada del Covid-19 a nivel mundial impactó en varios ámbitos de la 

vida, surgiendo muchas transformaciones en el ámbito laboral, educativo y personal. Particularmente, 

en lo que se refiere al ámbito educativo, se produjo “un cambio obligado, totalmente disruptivo, que 

supuso pasar abruptamente de una enseñanza presencial a otra a distancia, sin tiempo para la 

adaptación” (García Aretio, 2021, p. 14). 

La mayoría de docentes tuvo que reconfigurar una educación que solía ser totalmente presencial a una 

educación en línea sin haber tenido, en primer lugar, tiempo para preparar y diseñar una enseñanza en 

esta modalidad y, en segundo lugar, sin una previa alfabetización digital para el uso y diseño de 

herramientas y/o plataformas que permitieran una enseñanza significativa (Cano et al., 2022; García 

Aretio, 2021; García Correa et al., 2022; Konkin et al., 2021). Según Fernández et al., (2018) el 
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profesorado no solo tuvo que utilizar las tecnologías digitales para llevar a cabo sus funciones, sino que 

también tuvo que asumir roles tales como el de facilitador, mediador, creador de procesos de 

aprendizaje hasta el momento desconocidos y no utilizados en su desempeño profesional (como se citó 

en García Correa et al., 2022). A su vez, las y los aprendices tuvieron que enfrentarse a algunos desafíos 

como, por ejemplo, la adaptación de las herramientas que disponían en sus hogares para la recepción 

de clases a distancia. 

Cuando se regresó a la llamada normalidad (curso 2021-2022), el estudiantado ya había utilizado 

herramientas digitales durante los cursos anteriores y podía tener una opinión sobre su utilidad y su 

uso. Es por todo esto que el propósito del presente artículo es presentar los resultados que se 

obtuvieron de las respuestas del estudiantado en la asignatura Psicología Básica (impartida en el 

segundo cuatrimestre del primer curso de grado en Trabajo Social en la Universidad Complutense de 

Madrid) cuando se les preguntó (mediante cuestionarios online) su opinión sobre las herramientas 

digitales utilizadas y su carácter motivador; así como si las habían considerado de ayuda en su proceso 

de aprendizaje.  

De acuerdo con Hodges et al., (2020) la transición de la enseñanza presencial a la enseñanza remota ha 

desafiado el repensar de la educación y, a su vez, ha potenciado el rediseñar las clases, recursos y 

estrategias para que las y los estudiantes se apropien del conocimiento, además de generar estrategias 

educativas, metacognitivas, mantener abiertos los canales de comunicación y dinámicas de trabajo con 

el apoyo de las TIC. 

1.1. Metacognición  

El término fue conceptualizado por John Flavell en la década de los años 70.  Él definía el constructo 

como el conocimiento y el control que la persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos (Flavell et 

al., 1979). Es, entonces, entendida como la conciencia sobre la capacidad que tienen las personas para 

reflexionar y analizar sus procesos de pensamiento y la manera en la que se apropian de ellos.   

La metacognición podría definirse como el conocimiento y control de la propia actividad cognitiva o 

pensamiento. Se requieren tres procesos: planificación, supervisión y evaluación. La planificación hace 

referencia al planteamiento de objetivos previamente a la realización de la tarea, organizando y 

eligiendo estrategias que lleven a alcanzar esa meta propuesta. La supervisión es el proceso por el cual 

la persona es consciente durante el proceso de si se acerca o aleja de la meta, de las dificultades que se 

le presentan, de las características de la tarea; es decir, es un proceso de autorreflexión sobre los 

pensamientos que se han puesto en funcionamiento. El proceso de evaluación hace referencia a valorar 

tanto el producto conseguido como el proceso regulatorio de lo aprendido. Se reflexiona sobre la 

conveniencia de las estrategias utilizadas (Abdelrahman, 2020; Jiménez, 2004). 

Los procesos se combinan con variables, como son: la persona, características como la edad, las 

motivaciones, el nivel de conocimientos que posee, o las habilidades, son aspectos importantes que 

influyen en la puesta en marcha de estrategias metacognitivas; otra variable es la tarea, su grado de 

dificultad y de ambigüedad respecto a la persona que va a realizarla; las estrategias son consideradas 

otra variable; y finalmente el contexto en el que se ejecuta la tarea, también hay que considerarlo 

cuando se analiza la implementación de estrategias metacognitivas ante la realización de tareas (Crespo, 

2000; Jiménez, 2004; Jiménez y Puente, 2015). 
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Por tanto, la metacognición se refiere al autoconocimiento que tienen las y los estudiantes como 

aprendices, de acuerdo con las potencialidades y limitaciones cognitivas que pueden afectar, entre 

otros, al rendimiento académico. 

Uno de los conceptos clave del éxito en el rendimiento académico en educación superior es la 

autorregulación del aprendizaje (Argüelles y Nagles, 2007; Delgado et al., 2018), constructo muy 

relacionado con la metacognición, ya que ofrece la posibilidad de formar aprendices autónomos 

capaces de gestionar su proceso de estudio y desarrollar competencias que les garanticen el éxito a lo 

largo de la vida, dentro y fuera del contexto académico; a su vez implica la regulación de la cognición, 

del comportamiento y la motivación en función de las metas que se propongan (Flores-Rivas y Márquez 

Álvarez, 2020; Muijs y Bokhove, 2020).  

El aprendizaje autorregulado se podría definir como la competencia que consiste en la medida en que 

el alumnado es consciente de las estrategias que conoce, controla y utiliza para aprender. Esto depende 

del nivel y tipo de motivación que tenga para generar esas estrategias ajustadas a la tarea de aprendizaje 

partiendo de sus fortalezas y debilidades como persona (Muijs y Bokhove, 2020). 

En palabras de Flores-Rivas y Márquez Álvarez (2020) en la actual sociedad del conocimiento el 

alumnado debe aprender a desenvolverse en entornos que facilitan el acceso a la información; además, 

debe ser capaz de analizar y tomar decisiones respecto a las fuentes de información que consulta. Por 

ello, el alumnado planifica, revisa y reflexiona, y el o la docente es la persona que facilita el aprendizaje. 

1.2. Educación virtual a distancia y las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para los fines de esta investigación los términos «educación virtual» y «educación a distancia» se usan 

en conjunto, ya que la modalidad de estudio se reconfiguró a una educación virtual a distancia dadas 

las condiciones de confinamiento. 

Se comenzará definiendo la «educación virtual», de acuerdo con Crisol-Moya et al. (2020), como una 

estrategia para la mejora de la cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles debido a 

sus rasgos multimediales e interactivos. Este tipo de educación “puede reconocerse como una evolución 

de la educación a distancia y una transformación para la educación presencial y semipresencial por 

cuanto permite adquirir conocimientos mediante la incorporación de medios tecnológicos, facilitando 

así el aprendizaje a lo largo de la vida” (Crisol-Moya et al., 2020, p.1).  

Con la educación virtual se busca fomentar el uso de una diversidad de plataformas y aplicaciones web 

que permitan al estudiantado lograr diferentes objetivos académicos. Los hábitos adquiridos en la 

virtualidad se convierten en una cotidianeidad y se replican en los contextos de aprendizaje (García-

Peñalvo y Seoane Pardo, 2015). 

Por otro lado, la «educación a distancia» es un desarrollo educativo que aprovecha los beneficios de 

diferentes recursos digitales para la retransmisión de información y/o conocimientos de una persona 

usuaria a otra (Durán Rodríguez, 2015), de manera que se ha vuelto fundamental dentro de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje tras el confinamiento. De acuerdo con González Jaimes (2020), la educación 

a distancia se fundamenta en: 

• Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  

• Las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)  

• Las TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación)  
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Asimismo, González Jaimes (2020) menciona que el empleo de diferentes recursos digitales ha dejado 

ciertos beneficios como: priorizar y favorecer un aprendizaje personalizado; la inmediatez de las 

respuestas; la posibilidad de aprender en cualquier circunstancia (aprendizaje ubicuo); y el 

establecimiento de comunidades de aprendizaje. 

El término educación virtual a distancia está admitido y es utilizado por algunos autores como Silvio 

(2003) o Unigarro (2004). Este tipo de educación implica el desarrollo de una competencia digital y 

emprendedora que resulta beneficiosa tanto para estudiantes como para docentes (Cabero-Almenara 

et al., 2022).  

La modalidad de enseñanza-aprendizaje en línea brinda el acceso a cualquier tipo de material formativo 

y a actividades educativas en cualquier lugar y momento, siempre y cuando haya conexión a internet 

(Fernández-Morales y Vallejo-Casarín, 2014). 

En la educación en línea las TIC son más que un instrumento, pues se consideran un apoyo en la 

generación de un nuevo espacio y modalidad educativa. Kozlova y Pikhart (2021) comentan la respuesta 

positiva del alumnado ante las TIC en lo referente al aumento de la motivación y aprendizaje, así como 

la retroalimentación que se da entre estudiantado y docentes utilizando las TIC de manera adecuada. 

Thahir et al., (2023) apoyan la combinación de tecnologías como forma de innovación y la interacción 

de la enseñanza virtual como un aporte de mayor flexibilidad, eficacia, independencia y autonomía en 

el aprendizaje. 

La tecnología proporciona herramientas que pueden mejorar la autorreflexión, la autorregulación y el 

control del propio proceso de aprendizaje, elementos esenciales de la metacognición; por ejemplo, 

proporciona recursos para organizar el estudio, administrar el tiempo y mantenerse al tanto de las 

tareas y los plazos. Aplicaciones como el calendario, los gestores de tareas y plataformas educativas son 

ejemplos de herramientas que facilitan la organización, o plataformas de aprendizaje en línea o 

aplicaciones educativas, que pueden permitir al alumnado controlar su propio ritmo de aprendizaje, 

revisar material según sus necesidades individuales y recibir retroalimentación inmediata sobre su 

desempeño. También les puede ser útil para reflexionar sobre su ritmo de aprendizaje (habilidad 

metacognitiva) el uso de blogs, diarios digitales o portafolios en línea, lo que les ayuda a profundizar en 

la comprensión y el análisis crítico. La integración de tecnología en la educación no solo ofrece recursos 

y materiales educativos, sino que también puede fortalecer las habilidades metacognitivas del 

estudiantado, permitiéndoles ser más conscientes y eficaces en su aprendizaje. 

1.3. Satélites Educativos Digitales (SED)  

El uso de recursos digitales o “Satélites Educativos Digitales” (SED) en palabras de Jiménez et al., (2022) 

son herramientas que han servido a la planificación, motivación y autorregulación del aprendizaje en 

Educación Superior.  

Las herramientas digitales favorecen, realmente, la enseñanza-aprendizaje cuando se tienen en cuenta 

diferentes aspectos como el conocimiento previo del alumnado, el desarrollo y el contexto, entre otros, 

y teniendo presente que son recursos de apoyo para favorecer el desarrollo y aprendizaje del 

estudiantado (Carcaño Bringas, 2021). Deben ser utilizadas tanto para ayudar en el proceso enseñanza-

aprendizaje del alumnado como en la labor diaria del docente. 

Mediante el uso de las herramientas digitales y con la adquisición de la competencia digital adecuada 

por parte del profesorado, aumenta la probabilidad de crear nuevas propuestas en espacios diferentes 
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e innovadores (espacios virtuales) que proporcionan muchas y variadas opciones para el desarrollo del 

aprendizaje (Gabarda et al., 2019). 

Según Carcaño Bringas (2021), son diversos los estudios realizados que comparan la enseñanza 

tradicional vs enseñanza digital, arrojando resultados que muestran que el estudiantado incrementa su 

esfuerzo en esta última dando respuestas innovadoras aumentando, de esta manera, su aprendizaje 

con respecto al modelo tradicional (Bailey y Hendricks, 2015, pág. 124); otros estudios, aportan 

resultados positivos respecto a la mejoría del aprovechamiento del estudiantado antes y después del 

uso de herramientas digitales en las aulas (Ogretiminde et al., 2018). Además, hay investigaciones que 

evidencian que la enseñanza on-line/enseñanza virtual aumenta el interés y participación del alumnado, 

y les ayuda en la autorregulación de su aprendizaje (Delgado et al., 2018), pudiendo incrementar así su 

motivación (Sheikhaboumasoudi et al., 2018), construyendo su propio aprendizaje significativamente y 

potenciando el aprendizaje autónomo (Zambrano-Sánchez y Gallego-Macías, 2023). Es por ello por lo 

que se puede hablar de la eficacia de la enseñanza utilizando las herramientas digitales o Satélites 

Educativos Digitales (SED). El uso de estas herramientas digitales potencia la retroalimentación del 

estudiantado y, además, puede favorecer la puesta en marcha de los procesos metacognitivos de 

planificación, supervisión y evaluación del alumnado en el desarrollo de la autorregulación de su propio 

aprendizaje (Jiménez et al., 2022). 

2. MÉTODO 

Para la recogida de datos, se utilizaron dos cuestionarios, uno al inicio del curso y el otro a la finalización 

de este (pre-post). Estos cuestionarios, Satélites Educativos Digitales I (SED I) y Satélites Educativos 

Digitales II (SED II), permiten obtener información acerca del conocimiento y uso de las herramientas 

tecnológicas. Se administraron al inicio y al final del cuatrimestre. Además, también se les administró el 

Cuestionario Final, elaborado ad hoc con 25 ítems de respuesta Likert 3 para recoger, principalmente, 

información cualitativa acerca de su satisfacción con el uso de los SED en las clases, y su utilidad en el 

estudio, entre otros aspectos. 

La aplicación de las TIC durante el curso se planteó como apoyo en la adquisición de los conocimientos, 

donde el estudiantado es el protagonista de su propio aprendizaje, poniendo en marcha estrategias 

metacognitivas en el ejercicio de un aprendizaje tanto colaborativo con sus compañeras y compañeros, 

como individual. 

2.1. Objetivos  

El propósito se establece como el objetivo general del estudio que fue analizar la incidencia del uso de 

herramientas TIC en la competencia metacognitiva de estudiantes universitarios de la UCM. Este 

propósito general engloba la dirección principal y la razón fundamental detrás de este estudio 

Como objetivos específicos se plantearon: 

• Conocer las habilidades con las que cuentan las y los estudiantes sobre herramientas TIC. 

• Analizar el desarrollo de competencias metacognitivas en estudiantes universitarios a través de 

Satélites Educativos Digitales (herramientas TIC). 

• Analizar la utilidad de los SED y su carácter lúdico. 
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2.2. Participantes  

La muestra estuvo compuesta por cuatro grupos de estudiantes de primer curso de grado en Trabajo 

Social, dos del turno de mañana (A con 41 estudiantes y B con 50 estudiantes) y dos del turno de tarde 

(D con 34 estudiantes y E con 44 estudiantes) conformando un total de 169 sujetos con población casi 

en su globalidad identificada con el género femenino (82%). La matrícula de estudiantes en la Facultad 

de Trabajo Social es mayoritariamente femenina. La edad media del alumnado participante fue de 20,5 

años (entre 18 y 39 años).  La muestra fue obtenida mediante muestreo no probabilístico. 

2.3. Instrumentos de medida  

Para el desarrollo de la asignatura se utilizaron diferentes herramientas TIC gratuitas en tres momentos 

bien diferenciados: antes de la sesión de la clase, durante la clase y a su finalización. Cada momento 

podría identificarse, a su vez, con tres procesos metacognitivos: la planificación, la supervisión y la 

evaluación, respectivamente; aun siendo conscientes de que estos procesos se dan simultáneamente. 

Las herramientas digitales que se utilizaron fueron elegidas por ser las que conocían las docentes y ya 

habían sido testadas en cursos anteriores, así como por otros investigadores de referencia (Caballero et 

al., 2022; Gokbulut, 2020; Guzmán et al., 2018; Jiménez-Rodríguez et al., 2022; Pichardo et al., 2021; 

Quiroz et al., 2022; Ruiz-Loor e Intriago-Romero, 2022; Serrano y Casanova, 2018; Walls Aurioles, 2021).  

Los cuestionarios SED I, II y Final se elaboraron ad hoc considerando las características del alumnado y 

la experiencia de las docentes que llevan impartiendo la asignatura e innovando metodológicamente 

en ella durante más de diez años. 

Se describen brevemente a continuación: 

SED (I). Se administró el primer día de clase. La herramienta está compuesta por cinco ítems. Los dos 

primeros son descriptivos, el tercero y el cuarto están relacionados con el conocimiento previo que 

pueden tener las y los estudiantes sobre las herramientas digitales a emplear en el desarrollo de la 

asignatura (Edpuzzle, Kahoot, Infografías digitales, Mentimeter, nube de palabras y vídeos), y sus 

creencias acerca de los beneficios de estas en cuanto al conocimiento de la asignatura antes de 

comenzarla (pre). La respuesta es tipo Likert 3 puntos con alternativas de respuesta: 1) No la conozco; 

2) La conozco, pero no la he utilizado nunca; 3) La conozco y la he utilizado. El último ítem es abierto y 

se les cuestiona sobre sus expectativas respecto a la asignatura. Se realizó el primer día de clase. 

Edpuzzle: (permite crear o manipular videos) antes de la clase con el objetivo de poner en marcha el 

proceso de planificación activando los conocimientos previos con los que cuentan las y los estudiantes. 

La metodología de implementación durante el curso fue proporcionar videos elaborados o manipulados 

previamente por las docentes de la asignatura con preguntas incrustadas en el vídeo y relacionadas con 

el contenido a trabajar durante la siguiente clase y que el estudiantado tenía que responder. Se utilizó 

antes de cada clase 

Herramienta Canva: para realizar principalmente infografías; además, las y los estudiantes crearon 

nubes de palabras con diferentes aplicaciones. Se utilizó durante la sesión de alguna clase. 

Elaboración de vídeos y análisis de otros propuestos por las docentes con el objetivo de que 

identificaran de una manera más dinámica los temas trabajados en clase, poniendo en marcha la 

autorregulación de su propio aprendizaje. Se utilizó durante la sesión de alguna clase. 
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Nubes de palabras: son representaciones visuales en una figura determinada compuesta por palabras 

derivadas de un tema específico. Las palabras las proponen grupos de estudiantes (potenciando el 

aprendizaje colaborativo). Se utilizó al final de alguna clase para compendiar lo aprendido. 

Mentimeter: herramienta que permite hacer preguntas, valoraciones, juegos, encuestas a una 

audiencia; todo ello en directo. El tipo de preguntas pueden ser de elección múltiple, votaciones, 

escalas, texto abierto, nubes de palabras, clasificaciones. Se obtienen las respuestas de manera 

anónima. Se utilizó al final de alguna de las clases. 

Para recibir retroalimentación del alumnado respecto al conocimiento conscientemente adquirido de 

cada tema se les facilitaba un cuestionario de evaluación de lo visto en el aula utilizando la herramienta 

Kahoot. Estos cuestionarios ayudaban a las docentes a conocer el nivel en el que se encontraban las y 

los estudiantes respecto a los contenidos del tema y al propio estudiantado a identificar sus propias 

lagunas de aprendizaje y pudieran aplicar, más adelante, estrategias remediales de cara a la evaluación 

final de la asignatura. Se utilizó al final de cada tema trabajado. 

SED (II). Se administró el último día de clase.  Es un instrumento compuesto por tres ítems con respuesta 

Likert 3 puntos. Estos ítems están orientados a la obtención de información sobre el conocimiento de 

las herramientas digitales una vez casi concluido el cuatrimestre, sobre la creencia de si estas 

herramientas les ha facilitado la adquisición de conocimientos de la asignatura y cómo (una vez usadas), 

qué herramientas les han parecido más divertidas y útiles en el desarrollo de la asignatura y cuál/es 

elegirían. Se administró el último día de clase 

Cuestionario Final.  Aplicado a la finalización del curso. Formado por 25 ítems, de los cuales 24 tienen 

respuesta Likert 3 puntos y el último ítem es una pregunta abierta de valoración personal (no 

obligatoria). Principalmente se recoge información sobre la satisfacción obtenida con el uso de recursos 

y materiales en la asignatura, la utilidad para la organización y regulación del estudio y aprendizaje de 

la materia.  

2.4. Procedimiento  

Toda la información relacionada con la materia (contenidos, actividades, organigramas de las sesiones, 

lecturas, etc.) se colgó en una plataforma digital donde el alumnado podía acceder en cualquier 

momento y consultar la información. Así podía autorregular su proceso de aprendizaje. 

El primer día de clase se administró el cuestionario SED I para saber qué y cuánto conocían de las 

herramientas digitales que se iban a utilizar. 

El último día se aplicó los cuestionarios SED II y Cuestionario Final para valorar básicamente la 

satisfacción y utilidad de las herramientas digitales utilizadas, así como el carácter lúdico de alguna de 

ellas. 

2.5. Análisis de datos  

Para el análisis de datos se utilizó la herramienta de hoja de cálculo Excel con las respuestas obtenidas 

por parte de los grupos del alumnado en los diferentes cuestionarios aplicados. En los análisis se realizó 

la media de edad del estudiantado participante, se realizaron las diferentes gráficas más representativas 

en cuanto al conocimiento previo y conocimiento obtenido una vez utilizadas las herramientas digitales; 
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respecto a la utilidad y evolución para la organización y regulación del estudio de la materia, y figuras 

sobre los beneficios obtenidos en su proceso de aprendizaje tras su utilización. 

Se elaboraron las gráficas correspondientes a los ítems por grupo y posteriormente se analizó de 

manera general contemplando las respuestas de los cuatro grupos para comprobar si había o no 

homogeneidad en sus respuestas.  

También se revisaron y analizaron las respuestas cualitativas proporcionadas en cuanto a las 

valoraciones personales de la metodología docente utilizando las SED respecto a la asignatura. 

3. RESULTADOS 

A continuación, se describen los principales hallazgos encontrados tomando como consideración los 

objetivos de la investigación. 

En cuanto al uso de herramientas TIC en la competencia metacognitiva de las y los estudiantes, los datos 

(extraídos del ítem 2 del Cuestionario Final) demuestran que en los cuatro grupos los recursos utilizados 

fueron útiles para la organización como planificación y regulación del estudio. El 75,7% del estudiantado 

considero que sí habían sido útiles vs el 24,3% que consideró que no o que no lo tenía claro. 

Figura 1 

Organización y regulación del aprendizaje 

 

Respecto a la conciencia que tuvieron sobre las bondades del uso de recursos tecnológicos como ayuda 

en el aprendizaje de la materia (datos extraídos del ítem 4 del Cuestionario Final), la mayor parte de 

participantes (59,8%) consideraron que sí habían logrado ese avance con apoyo de los recursos 

tecnológicos. Sin embargo, hubo un porcentaje para tener en cuenta (40,2%) que no lo consideraron o 

no tenían clara la utilidad de los recursos tecnológicos en el avance de la asignatura. De estos 

concretamente, el 32,5% no estaban seguros de la utilidad de los recursos utilizados.  (Ver Figura 2). 
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Figura 2 

Uso de recursos tecnológicos y aplicación del proceso de planificación 

 

Otro de los datos arrojados de acuerdo con las respuestas del estudiantado fueron los relacionados con 

las consultas que habían realizado de sus calificaciones en la plataforma que se utilizó a lo largo del 

cuatrimestre. Con ello se pretendía saber si eran conscientes de que esa información les ayudaría a 

autorregular su aprendizaje. Los resultados (extraídos del ítem 6 del Cuestionario Final) muestran que 

el 65% consultó sus calificaciones a menudo en la plataforma, un 27,2% lo hizo ocasionalmente y el 7,8% 

restante solo lo hizo al final del cuatrimestre. (Ver Figura 3). 

Figura 3 

Autorregulación del aprendizaje 

 

Respecto a la utilidad de los SED, se cuestionó a nivel general si les habían parecido útiles (Ítem 3 del 

Cuestionario SED II). El 95,2% consideró que sí habían sido útiles para la adquisición de conocimientos 

en la asignatura de Psicología Básica. (Ver Figura 4). 
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Figura 4 

Utilidad de las TIC en el aprendizaje de la asignatura 

 

A continuación, se presentan las respuestas concretas de los cuatro grupos de estudiantes con su 

valoración acerca de la utilidad de cada una de las herramientas (Ver Figura 5). La mayoría de los 

estudiantes consideraron que las cinco herramientas por las que se les preguntó habían sido de utilidad, 

destacando Kahoot y Mentimeter. Los datos se han extraído de los ítems 8, 11, 14, 18 y 20 del 

Cuestionario Final.  

Figura 5 

Utilidad de los SED 
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6). 

 

 

 

102

46

21

135

23

11

104

47

18

127

25
17

92

50

27

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sí Ni si ni no No

¿Consideras que los SED fueron de utilidad?

Edpuzzle

Kahoot

Infografía digital

Mentimeter

Nube de palabras



RiiTE, Núm. 16 (2024), 8-26  El poder transformador de las TIC en el desarrollo 
de la competencia metacognitiva en Educación Superior 

~ 19 ~ 

 

Figura 6 

Autorreflexión acerca de lo que conoce el alumnado sobre los contenidos trabajados 

 

En lo que refiere al posible carácter lúdico de dos de las herramientas utilizadas, los resultados 

(extraídos de las respuestas al ítem 4 del Cuestionario SED II) muestran que el 88% consideró que son 

herramientas más divertidas. (Ver Figura 7). 

Figura 7 

Aspecto lúdico de Kahoot y Mentimeter 

 

Además de los datos de corte cuantitativo ya expuestos, se recogieron otros de corte cualitativo 
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se debería dar un margen algo más extenso a principio de curso para poder pillarle el tranquillo a la 

plataforma, por ejemplo, ya que yo soy una persona a la que le cuesta manejar las tecnologías y en una 

semana, no conseguí manejar bien esa herramienta. Eso sí, una vez entendida, me ha parecido muy útil 

y fácil de usar.” 
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Estudiante Grupo B: “Se aprenden cosas sin tener que estudiarlas como tal.” 

Estudiantes Grupo D: “Como siempre muy buena idea para reforzar los conocimientos y para que los 

temas no parezcan aburridos si te interesan.” / “He conocido recursos que no conocía a los que me ha 

costado amoldarme, pero luego han sido muy fáciles y enriquecedores.” 

Estudiante Grupo E: “Me parece una metodología muy buena para asentar conocimientos tan densos 

como los de esta asignatura, que, impartida con la metodología tradicional sería más complejo entender 

los conceptos. Gracias a las herramientas TIC y las demás utilizadas durante el cuatrimestre creo que 

también han ayudado mucho a la hora de organizar la asignatura.” 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Con este estudio se logró analizar la percepción que tenía el alumnado de primer curso de grado en 

Trabajo Social durante el curso 2021-2022 acerca de la incidencia de las TIC en sus propios procesos 

metacognitivos, su carácter motivador y sus opiniones sobre la metodología empleada en la asignatura 

utilizando los llamados Satélites Educativos Digitales (SED), denominados así por no ser el centro del 

aprendizaje sino herramientas que ayudan y apoyan el proceso de aprendizaje aportando motivación y 

potenciando la competencia digital (Jiménez et al., 2022). 

A partir de los resultados obtenidos se comprueba que las y los estudiantes han considerado útiles las 

herramientas utilizadas para planificar, organizar y supervisar su aprendizaje de la asignatura. Parece 

que han servido de ayuda para implementar estrategias metacognitivas que les han ayudado en su 

rendimiento académico. Hay tres herramientas SED que están especialmente indicadas para llevar a la 

conciencia los conocimientos que se poseen de un tema específico (Edpuzzle, Kahoot e infografías 

digitales). Como este aspecto es una característica clave en los procesos metacognitivos de planificación 

y supervisión, se preguntó al alumnado sobre ellas, resultando que sí fueron herramientas útiles en este 

sentido. La activación de conocimientos previos es básica para la planificación de la tarea y el llevar a la 

conciencia lo que se conoce y no se conoce sobre una materia es un aspecto importante para poder 

supervisar y, por ende, autorregular el aprendizaje. En palabras de Argüelles y Nagles (2007) en cuanto 

al control metacognitivo o aprendizaje autorregulado, la idea es que la y el estudiante es participante 

intencional y activo, capaz de iniciar y dirigir su propio aprendizaje. Aplicar estrategias metacognitivas 

hace que el alumnado mejore el rendimiento académico (Arteta-Huerta y Huaire Inacio, 2016; Martínez-

Fernández, 2007). 

Un aspecto que destacar es la duda que ha tenido un porcentaje de estudiantes acerca de la utilidad de 

los recursos tecnológicos en la asignatura. Por un lado, puede que no sintieran seguridad a la hora de 

utilizarlos porque no los conocían o no los habían utilizado nunca y, por otro lado, la premura del tiempo 

para poder manejarlos no ha sido un aliado para poder practicar previamente, ya que las horas 

planificadas en el currículo no pueden variarse.  

Lo que sí parece claro es que poner la competencia digital en marcha a diario ha redundado en un mejor 

manejo de las SED y se han creado espacios innovadores que han aumentado la motivación del 

estudiantado (Gabarda et al., 2019), a pesar de la complejidad que conlleva organizar de esta manera 

la enseñanza por parte del profesorado; pero el acceso (cada vez más universal), la transmisión (cada 

vez más sencilla), el uso de la información digital, así como el carácter lúdico de algunas herramientas 

hace que la predisposición del alumnado sea favorable por lo que la motivación intrínseca parece 

aumentar. Los comentarios subjetivos del estudiantado así parecen indicarlo. 
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Además, no se han detectado diferencias en las respuestas de los grupos de mañana comparados con 

los de tarde (suele ser alumnado trabajador y de mayor edad). Ha habido homogeneidad en las 

respuestas, por lo que los conocimientos y opiniones sobre los SED no dependen del turno (edad y 

situación laboral) en el que estén matriculadas/os.  

Si se relacionan los objetivos específicos con los resultados obtenidos, se obtiene respecto al objetivo 1 

Conocer las habilidades con las que cuentan las y los estudiantes sobre herramientas TIC, los datos 

extraídos del Cuestionario Final (ítems 2, 4, 6) muestran que el estudiantado percibe la utilidad de las 

herramientas TIC para la organización y regulación del estudio, la comprensión de su avance en el 

aprendizaje con el apoyo de estas herramientas y la consulta frecuente de calificaciones como una 

forma de autorregular su aprendizaje.  

Respecto al objetivo 2 Analizar el desarrollo de competencias metacognitivas en estudiantes 

universitarios a través de (SED), los resultados específicos (ítem 3 del Cuestionario SED II y respuestas 

cualitativas) sugieren que el 95.2% del estudiantado consideró útiles los SED para adquirir 

conocimientos y autorregularse. Las respuestas abiertas también indican que estas herramientas 

ayudaron a identificar lagunas en el aprendizaje.  

Y respecto al objetivo 3 Analizar la utilidad de los SED y su carácter lúdico, los datos obtenidos (ítem 4 

del Cuestionario SED II y respuestas cualitativas) indican que el 88% consideró las herramientas Kahoot 

y Mentimeter como más divertidas. Además, las respuestas cualitativas resaltan la utilidad percibida por 

las y los estudiantes en términos de organización, comprensión de conceptos complejos y la facilidad 

de adaptación una vez que se dominan estas herramientas. 

En general, el estudio presenta diversas contribuciones significativas para mejorar el aprendizaje y 

sugiere una serie de implicaciones futuras para la enseñanza; por un lado, la potenciación de los 

procesos metacognitivos de planificación y supervisión. Las herramientas SED parecen haber sido 

valiosas para planificar, organizar y supervisar el aprendizaje. Han facilitado estrategias metacognitivas 

que son esenciales para mejorar el rendimiento académico. Por otro lado, la competencia digital del 

alumnado se ha incrementado. A pesar de ciertas dudas iniciales, el uso continuo de herramientas 

digitales ha mejorado el manejo de las SED. Este proceso ha permitido la creación de entornos 

innovadores y ha aumentado la motivación de las y los estudiantes. 

La implementación de las TIC en las aulas ha llegado para quedarse (hoy ya se habla de Inteligencia 

Artificial considerada como un paso más allá del uso de las TIC); si bien es cierto que docentes que ya 

las estaban utilizando no lo hacen ahora de la misma manera, una vez pasada la pandemia. Como 

implicación futura para el campo educativo hay que dar continuidad al uso de las TIC, el y la docente 

debe formarse en ello y adaptar su metodología para aprovechar al máximo estas herramientas, 

diversificando su uso en el aula. 

Como limitaciones detectadas en este estudio se pueden comentar que ha habido pocas respuestas 

abiertas cuando se pregunta al alumnado acerca de su valoración u opinión respecto a la metodología 

y herramientas empleadas. Otra dificultad ha sido, en ocasiones, un funcionamiento no óptimo de la 

red WIFI. El edificio de la Facultad está provisto de antenas suficientes, pero a las aulas no les llega la 

conexión sin cable fácilmente. Otra limitación se ha planteado cuando algunas estudiantes no 

conseguían utilizar la herramienta digital con éxito, lo que les bloqueaba el avance de la actividad. 

Como propuestas para un futuro cercano se plantean: una vez vuelta la normalidad total a las aulas, 

replicar el estudio con estudiantes nuevos en cursos venideros. Además, una buena idea es explicar 
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detenidamente al alumnado el porqué de cada herramienta, cómo pueden ayudarles en su proceso de 

aprendizaje y enseñarles previamente su manejo. Otra propuesta es replicar la investigación planteando 

un grupo control y otro experimental para poder comparar resultados interclases. También se considera 

interesante fomentar la participación de todo el alumnado a la hora de contestar los cuestionarios y 

aprovechar la motivación que causan algunas herramientas para utilizarlas en más ocasiones y en 

distintas asignaturas. 

5. ENLACES  

Cuestionario SED I: https://forms.gle/KfXDikHDeYAiYxTc6 

Cuestionario SED II: https://forms.gle/97WZNDCA2FkyYo6w6 

Cuestionario Final (Ad Hoc): https://forms.gle/rwiZRTeYP2QUeq6g7 
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