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Resumen 
La metacognición, la metadidáctica, la meta afectividad 
y la meta tecnología son conceptos fundamentales en 
el campo de la educación y el aprendizaje. Este artículo 
se propone llevar a cabo una reflexión sobre estos 
conceptos y su impacto en los ambientes de aprendizaje. 
A través de esta reflexión, el artículo busca proporcionar 
una perspectiva analítica, interpretativa y crítica que 
pueda enriquecer la toma de decisiones en el diseño de 
ambientes de aprendizaje efectivos y que pueda informar 
futuras prácticas educativas. Al comprender a fondo estos 
conceptos y sus interconexiones, los educadores pueden 
tomar decisiones más informadas sobre cómo estructurar 
el aprendizaje y apoyar el desarrollo de habilidades 
cognitivas y emocionales en los estudiantes. Esto, a su 
vez, puede llevar a la mejora de las prácticas educativas y 
a un entorno de aprendizaje más enriquecedor y efectivo 
en el que los estudiantes puedan prosperar.

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje, 
metacognición, metadidáctica, 
metaafectividad, metatecnología.

Metacognición, 
metadidáctica, 

meta afectividad y 
meta tecnología:

Una reflexión 
crítica sobre los 
ambientes de 
aprendizaje



302 

Antonio José Bravo Valero, Zulmary Carolina Nieto Sánchez, 
José Alberto Cristancho

Mundo Fesc E-ISSN 2216-0353, P-ISSN 2216-0388 Vol 13, no. 26, pp.300-312 de 2023

Abstract
Metacognition, metadidactics, metaaffectivity, and 
metatechnology are fundamental concepts in the field 
of education and learning. This paper aims to provide a 
reflection on these concepts and their impact on learning 
environments. Through this reflection, the paper seeks to 
provide an analytical, interpretive, and critical perspective 
that can enhance decision-making in the design of 
effective learning environments and inform future 
educational practices. By thoroughly understanding these 
concepts and their interconnections, educators can make 
more informed decisions on how to structure learning and 
support the development of cognitive and emotional skills 
in students. This, in turn, can lead to the improvement of 
educational practices and a more enriching and effective 
learning environment in which students can thrive.

Keywords: Learning environments, 
metacognition, metadidactics, meta-affectivity, 
metatechnology.
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Los ambientes de aprendizaje se refieren a los entornos educativos, tanto formales 
como informales, en los cuales los individuos participan en procesos de adquisición de 
conocimiento y desarrollo de habilidades [1]. Estos espacios pueden variar ampliamente, 
desde aulas escolares tradicionales hasta entornos en línea, laboratorios de investigación, 
lugares de trabajo, bibliotecas, entre otros [2]. La característica clave de los ambientes de 
aprendizaje es que están diseñados para facilitar la adquisición de nuevo conocimiento y 
la mejora de habilidades existentes [3].

De manera general, la adquisición de conocimiento se refiere a la acción de aprender 
y asimilar nueva información, hechos, conceptos, teorías u otros elementos que 
amplían la comprensión de una persona sobre un tema en particular. Esta adquisición 
de conocimiento puede ocurrir a través de la lectura, la escucha, la observación, la 
experimentación o la interacción con materiales educativos [4]. Por ejemplo, en un 
ambiente de aprendizaje en un aula, los estudiantes pueden adquirir conocimiento al 
participar en discusiones en clase, leer libros de texto o realizar investigaciones.

En cuanto a la mejora de habilidades, esta corresponde con la acción de perfeccionar las 
capacidades y competencias que una persona ya posee. Esto puede incluir habilidades 
prácticas, habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades emocionales y muchas 
otras [5]. En un entorno de aprendizaje, los estudiantes pueden mejorar sus habilidades 
al practicar, recibir retroalimentación, enfrentar desafíos y aplicar lo que han aprendido 
en situaciones del mundo real [6]. Por ejemplo, un estudiante de música puede mejorar 
sus habilidades musicales a través de la práctica constante y la retroalimentación de su 
maestro.

La palabra dinámicos sugiere que los ambientes de aprendizaje están en constante 
cambio y evolución. Estos entornos no son estáticos; en su lugar, se adaptan a 
medida que se desarrollan nuevas investigaciones, avances tecnológicos, cambios en 
las necesidades de los estudiantes, y en general del entorno [7]. La dinámica de un 
ambiente de aprendizaje puede incluir la adopción de nuevas estrategias pedagógicas, 
la integración de tecnologías emergentes, la revisión de currículos educativos o la 
incorporación de prácticas de enseñanza innovadoras [8].

En resumen, los ambientes de aprendizaje son espacios diseñados para que las personas 
aprendan y mejoren sus habilidades. Estos espacios pueden tomar muchas formas y se 
caracterizan por ser dinámicos, lo que significa que están en constante evolución para 
adaptarse a las cambiantes necesidades y contextos educativos. Estos ambientes no 
son estáticos; en cambio, evolucionan y se transforman continuamente en respuesta 
a los avances en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje [9]. En 
este contexto, las dimensiones meta, que abarcan la metacognición, la metadidáctica, 
la metaafectividad y la metatecnología, desempeñan un papel esencial en la mejora 
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de la calidad y la eficacia de la educación. En este artículo, se explora críticamente 
estas dimensiones y su influencia en los ambientes de aprendizaje, considerando las 
contribuciones de destacados expertos en cada una de estas áreas.

La metacognición, un término que fue impulsado en gran medida por el trabajo del 
destacado psicólogo John H. Flavell, se refiere a la habilidad de una persona para 
reflexionar sobre su propio pensamiento y proceso de aprendizaje [10]. Flavell definió la 
metacognición como el conocimiento y control que una persona tiene sobre sus propios 
procesos cognitivos. Esta dimensión meta implica la capacidad de planificar, supervisar 
y regular el proceso de adquisición de conocimientos. La metacognición es esencial 
para la autorregulación del aprendizaje, ya que empodera a los estudiantes para tomar 
decisiones informadas sobre cómo abordar una tarea, evaluar su propio progreso y 
ajustar sus estrategias si es necesario. En un ambiente de aprendizaje, la metacognición 
no solo promueve una mayor autonomía en los estudiantes, sino que también les permite 
comprender y mejorar su proceso de aprendizaje [11].

El concepto de metadidáctica desarrollado por Donald A. Schön, se enfoca en la reflexión 
crítica sobre la práctica docente [12]. Schön propuso dos formas de reflexión: reflexión en 
la acción y reflexión sobre la acción. La primera implica la capacidad de pensar sobre lo 
que está sucediendo en el momento y ajustar la enseñanza en consecuencia, mientras que 
la segunda implica una reflexión posterior a la acción para mejorar la práctica en futuras 
ocasiones. En el contexto de los ambientes de aprendizaje, la metadidáctica desafía 
a los educadores a cuestionar y ajustar sus métodos de enseñanza en tiempo real, lo 
que puede tener un impacto significativo en la calidad educativa. Los docentes capaces 
de reflexionar en la acción pueden adaptarse a las necesidades de sus estudiantes de 
manera más eficaz, promoviendo un aprendizaje más efectivo [13].

La dimensión metaafectiva del aprendizaje se centra en la gestión de las emociones en 
el proceso de adquisición de conocimientos. Daniel Goleman, conocido por su trabajo 
en el campo de la inteligencia emocional, ha contribuido significativamente a esta área. 
La inteligencia emocional implica el reconocimiento, comprensión y regulación de las 
emociones propias y de los demás [14]. En un ambiente de aprendizaje, la metaafectividad 
es crucial para el bienestar emocional de los estudiantes. La capacidad de manejar el 
estrés, la frustración y las emociones negativas puede mejorar significativamente la 
calidad del proceso de aprendizaje. Además, la inteligencia emocional puede promover la 
empatía y las relaciones positivas entre los estudiantes, lo que contribuye a un ambiente 
de aprendizaje más saludable y productivo [15].

La dimensión metatecnológica se refiere a la comprensión y la reflexión crítica sobre 
la tecnología y su uso en el proceso de aprendizaje. Seymour Papert, un destacado 
investigador en educación y tecnología, ha contribuido significativamente a este 
campo al explorar cómo las tecnologías pueden ser utilizadas de manera efectiva en la 
educación [16]. En un mundo cada vez más tecnológico, la metatecnología es esencial 
tanto para los educadores como para los estudiantes. La reflexión sobre cómo utilizar 
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las herramientas tecnológicas de manera significativa y efectiva en el proceso de 
aprendizaje puede mejorar la eficacia de la enseñanza y el acceso a recursos educativos. 
La metatecnología también impulsa la innovación en la educación, ya que los educadores 
exploran constantemente nuevas formas de integrar la tecnología en el aula [17].

Las dimensiones meta, en conjunto, ofrecen una perspectiva más completa y reflexiva 
de los ambientes de aprendizaje. La metacognición empodera a los estudiantes para 
ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje y tomar decisiones informadas. La 
metadidáctica desafía a los educadores a reflexionar críticamente sobre sus métodos de 
enseñanza. La metaafectividad fomenta el bienestar emocional y las relaciones positivas 
entre los estudiantes, y la metatecnología permite la integración efectiva de la tecnología 
en la educación.

En este artículo se explora a fondo las metadimensiones: metacognición, metadidáctica, 
metaafectividad y metatecnología, considerando su importancia en la creación de 
ambientes de aprendizaje efectivos y en el fomento de un aprendizaje de calidad. Al 
comprender y aplicar estas dimensiones meta en la práctica educativa, los educadores 
pueden mejorar la calidad de la enseñanza y los estudiantes pueden maximizar su 
potencial de aprendizaje.

La presente sección es fundamental para comprender el proceso que siguió esta 
reflexión sobre las dimensiones meta: metacognición, metadidáctica, meta-afectividad 
y meta-tecnología, y su influencia en la creación de ambientes de aprendizaje efectivos. 
Al explorar en profundidad estas dimensiones meta, se propone analizar su importancia 
en la mejora de la calidad de la enseñanza y el fomento de un aprendizaje de alta 
calidad. Para desarrollar las ideas y alcanzar conclusiones sólidas en este contexto, se 
emplearon varios enfoques, entre los que se incluyen la revisión de literatura, el análisis 
de casos, la observación y la reflexión sobre experiencias personales. Estos enfoques 
permiten explorar cada dimensión desde múltiples perspectivas y establecer conexiones 
significativas entre ellas.

El proceso de reflexión se llevó a cabo siguiendo un conjunto de pasos deliberados y 
preguntas clave que orientaron el desarrollo del texto. En primer lugar, se realiza una 
inmersión en la literatura especializada en educación, psicología y tecnología, con un 
enfoque en las teorías y conceptos relacionados con las dimensiones meta. A medida 
que se adquiere una comprensión sólida de cada dimensión, se identifican casos 
y ejemplos reales que ilustran su impacto en ambientes de aprendizaje. A través del 
análisis de estos casos, se buscan patrones y tendencias que apoyen a bosquejar 
cómo las meta-dimensiones pueden aplicarse en la práctica educativa. Además, la 
observación de situaciones de aprendizaje y la reflexión sobre experiencias personales 
en el ámbito educativo jugaron un papel crucial en la generación de ideas y la obtención 
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de percepciones más profundas. 

En el desarrollo de esta reflexión, surge la interrogante de cómo los educadores pueden 
integrar efectivamente estas dimensiones meta en su enseñanza y cómo los estudiantes 
pueden aprovechar al máximo su potencial de aprendizaje. Asimismo, se explora cómo 
la comprensión y aplicación de estas dimensiones pueden conducir a la creación de 
ambientes de aprendizaje más inclusivos, estimulantes y efectivos en el siglo XXI.

En el mundo académico, la metacognición, la metadidáctica, la meta afectividad y la meta 
tecnología son dimensiones que han cobrado relevancia en los ambientes de aprendizaje 
[18,19,20], de ahí la importancia de la reflexión meta en la educación. La reflexión meta en 
la educación no es un ejercicio meramente teórico, sino una herramienta práctica para 
la mejora continua. Al adoptar una actitud reflexiva hacia la enseñanza y el aprendizaje, 
tanto educadores como estudiantes pueden identificar áreas de fortaleza y oportunidad 
para el crecimiento. La metacognición, la metadidáctica, la meta-afectividad y la meta 
tecnología no solo permiten la autorreflexión, sino que también fomentan una mayor 
responsabilidad y participación activa en el proceso de aprendizaje.

En un mundo en constante cambio, donde la educación es fundamental para el desarrollo 
de las habilidades necesarias en el siglo XXI, la capacidad de reflexionar sobre la propia 
práctica y de gestionar las dimensiones meta se ha vuelto esencial. A medida que se 
avanza en este artículo, se explora cada una de estas dimensiones en profundidad, 
examinando sus aplicaciones prácticas en los ambientes de aprendizaje y destacando la 
importancia de la reflexión meta en la educación contemporánea.

Metacognición: autorregulación y toma de decisiones

La metacognición es un término que ha ganado prominencia en la literatura educativa 
debido a su relevancia en la autorregulación del aprendizaje. Como concepto fundamental, 
la metacognición se basa en la idea de que los individuos no solo aprenden contenidos, 
sino que también adquieren la capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje [21].

La metacognición es definida como el conocimiento y control que una persona tiene 
sobre sus procesos cognitivos. Esta dimensión meta se manifiesta en la capacidad de 
los individuos para planificar, supervisar y regular su propio proceso de aprendizaje. La 
metacognición implica la toma de decisiones informadas sobre cómo abordar una tarea 
de aprendizaje, evaluar el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario [22]. En 
esencia, se trata de pensar sobre el propio pensamiento y aprender a aprender.

En el contexto de los ambientes de aprendizaje, la metacognición es un componente 
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crítico para el desarrollo de la autonomía y la eficacia en los estudiantes. Les permite 
tomar el control de su propio proceso de aprendizaje, identificar obstáculos, aplicar 
estrategias efectivas y, en última instancia, lograr un aprendizaje más profundo y 
duradero. La metacognición no solo influye en la calidad del aprendizaje individual, sino 
que también impacta la forma en que los educadores diseñan y facilitan experiencias de 
aprendizaje efectivas [23].

Metadidáctica: reflexión y aprendizaje en la práctica docente

La metadidáctica se centra en la reflexión crítica sobre la práctica docente. La reflexión 
en la acción implica la capacidad de pensar sobre lo que está sucediendo en el momento 
y ajustar la enseñanza en tiempo real [24]. Por otro lado, la reflexión sobre la acción 
implica una revisión retrospectiva de la práctica para aprender de las experiencias 
pasadas y mejorar la enseñanza futura.

En el contexto de los ambientes de aprendizaje, la metadidáctica desafía a los educadores 
a cuestionar y ajustar sus métodos de enseñanza a medida que interactúan con los 
estudiantes. La reflexión en la acción permite a los docentes adaptar sus estrategias en 
tiempo real para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y abordar los 
desafíos que surgen en el proceso de enseñanza [25]. Esta adaptabilidad es fundamental 
para la efectividad de la enseñanza, ya que permite a los educadores responder de 
manera proactiva a situaciones dinámicas en el aula.

Por otro lado, la reflexión sobre la acción brinda a los educadores la oportunidad de 
analizar en profundidad su práctica y extraer lecciones importantes para la mejora 
continua. Esta forma de reflexión posibilita la identificación de patrones y tendencias 
en la enseñanza, lo que puede llevar a la implementación de cambios sustanciales en 
la planificación y ejecución de la instrucción [26]. La metadidáctica no solo ayuda a 
los docentes a perfeccionar su enfoque pedagógico, sino que también contribuye al 
desarrollo de una cultura de aprendizaje dentro del entorno educativo.

Metaafectividad: la gestión de emociones en el aprendizaje

La dimensión metaafectiva se centra en la gestión de las emociones en el proceso de 
adquisición de conocimientos a través de la inteligencia emocional la cual implica el 
reconocimiento, comprensión y regulación de las emociones propias y de los demás [27]. 
En un ambiente de aprendizaje, la metaafectividad es crucial para el bienestar emocional 
de los estudiantes. La capacidad de manejar el estrés, la frustración y las emociones 
negativas puede mejorar significativamente la calidad del proceso de aprendizaje [28]. 
Además, la inteligencia emocional puede promover la empatía y las relaciones positivas 
entre los estudiantes, lo que contribuye a un ambiente de aprendizaje más saludable y 
productivo.

La gestión de las emociones es esencial para el aprendizaje efectivo, ya que las 
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emociones pueden influir en la atención, la memoria y la motivación de los estudiantes 
[29]. La metaafectividad permite a los educadores y estudiantes reconocer y abordar 
las emociones de manera constructiva, lo que, a su vez, puede facilitar un entorno de 
aprendizaje más propicio para el crecimiento y el desarrollo.

Metatecnología: integración de la Tecnología en la Educación

La dimensión metatecnológica se refiere a la comprensión crítica y reflexiva de la 
tecnología en el contexto educativo [30]. En un mundo cada vez más digitalizado, la 
tecnología se ha convertido en un componente integral de la educación, y su uso efectivo 
puede mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, 
para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología, los educadores deben ir más allá 
de simplemente utilizar herramientas tecnológicas; deben desarrollar un entendimiento 
profundo de cómo estas herramientas impactan en el aprendizaje de los estudiantes. 
La dimensión metatecnológica implica no solo conocer las herramientas y plataformas 
tecnológicas disponibles, sino también comprender cómo estas tecnologías pueden 
apoyar los objetivos educativos, fomentar la participación de los estudiantes y promover 
la adquisición de habilidades clave en el siglo XXI. En esencia, la metatecnología impulsa 
a los educadores a considerar no solo el "qué" de la tecnología, sino también el "por qué" 
y el "cómo" en el proceso de enseñanza y aprendizaje [31].

La dimensión metatecnológica también involucra la reflexión sobre cómo las tecnologías 
pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a las necesidades cambiantes de los 
estudiantes y las tendencias educativas. Esto incluye la consideración de cómo las 
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la analítica de 
datos y otras innovaciones, pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje [32]. Al 
fomentar la metatecnología, los educadores pueden tomar decisiones informadas sobre 
qué tecnologías utilizar, cuándo y cómo implementarlas en el aula, y cómo evaluar su 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. En última instancia, la metatecnología 
ofrece una guía para la planificación y la toma de decisiones efectivas en la integración 
de la tecnología en la educación, lo que contribuye a un aprendizaje más relevante, 
dinámico y adaptado a las necesidades de la era digital.

Más allá de las dimensiones meta

Si bien cada una de las dimensiones meta por separado aporta un valor significativo 
a la educación, es importante reconocer que operan de manera interconectada. La 
metacognición puede influir en la elección de las estrategias de enseñanza por parte de 
los docentes, lo que a su vez afecta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. La 
meta-afectividad influye en la motivación y el bienestar emocional de los estudiantes, 
lo que, a su vez, puede tener un impacto en su capacidad de autorregulación 
cognitiva. Además, la meta-tecnología es un facilitador clave en la implementación de 
estrategias metacognitivas y meta-didácticas en un ambiente de aprendizaje cada vez 
más tecnológico. Al explorar las dimensiones meta y sus interconexiones, se puede 
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comprender mejor cómo se entrelazan y complementan mutuamente en la creación de 
ambientes de aprendizaje ricos y efectivos.

Este artículo presenta una perspectiva analítica, interpretativa y crítica de los ambientes 
de aprendizaje que tienen en cuenta las cuatro dimensiones, a saber, metacognición, 
metadidáctica, meta-afectividad y meta-tecnología. Se exploró cómo estas dimensiones 
interactúan entre sí y cómo pueden ser aplicadas para mejorar los ambientes de 
aprendizaje. No obstante, se hace imperativo considera la teoría de sistemas [33], 
influenciada por el trabajo de Ludwig von Bertalanffy, la cual aboga por un enfoque 
holístico en la comprensión de los fenómenos, considerando las interconexiones y 
relaciones entre las partes que conforman un sistema. Este enfoque se relaciona con 
lo expuesto en la reflexión construida en las secciones anteriores, ya que enfatiza la 
importancia de considerar las dimensiones meta (metacognición, metadidáctica, meta-
afectividad y meta-tecnología) en su conjunto, reconociendo que operan de manera 
interconectada en el contexto de la educación. Al adoptar una perspectiva sistémica, 
se comprende que estas dimensiones no existen de forma aislada, sino que están 
intrincadamente relacionadas y se influyen mutuamente.

Ineludiblemente, se hace necesario incorporar a la reflexión a la transdisciplinariedad [34], 
ya que, por su parte, promueve la idea de que los límites tradicionales de las disciplinas no 
deben ser obstáculos para abordar problemas complejos. En el contexto educativo, esta 
perspectiva se traduce en reconocer que las dimensiones meta trascienden las fronteras 
de las disciplinas académicas convencionales. La metacognición, metadidáctica, la 
meta-afectividad y la meta-tecnología no son entidades separadas, sino elementos 
interdisciplinarios que se entrelazan para enriquecer la experiencia educativa.

 La metacognición puede abordarse desde la psicología cognitiva, la filosofía de la mente 
y la pedagogía, centrándose en cómo se comprende y mejora los procesos cognitivos 
y de toma de decisiones, lo que tiene aplicaciones en una amplia gama de campos 
de conocimiento y contextos educativos; la metadidáctica adopta una perspectiva 
transdisciplinaria al explorar cómo se enseña y aprende en general, y cómo se puede 
mejorar estos procesos a través de la reflexión crítica, la investigación y la aplicación 
de enfoques pedagógicos efectivos que trascienden las fronteras de las disciplinas 
académicas tradicionales; la metaafectividad se relaciona con la psicología emocional y 
la educación socioemocional enfocada en la comprensión y la gestión de las emociones, 
lo que a su vez puede contribuir a un mayor bienestar, aprendizaje efectivo y relaciones 
interpersonales saludables en diversos contextos; y la metatecnología se extiende a 
través de la informática, la pedagogía y la teoría de sistemas direccionando el cómo se 
comprende y aplica la tecnología en la sociedad, teniendo en cuenta su influencia en 
diversos ámbitos de la vida humana de manera más completa, ética y efectiva, integrando 
conocimientos de diversas disciplinas para tomar decisiones informadas y promover el 
desarrollo sostenible en la era tecnológica. Esta perspectiva transdisciplinaria respalda 
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la idea de que las dimensiones meta no deben considerarse de manera aislada, sino 
como componentes interconectados y colaborativos que contribuyen a la creación de 
ambientes de aprendizaje efectivos y ricos en la educación actual.
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