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ABSTRACT

This systematic review examines interventions designed to improve academic writing skills and emphasizes the 
importance of interaction between students, instructors, and/or writing tutors during the composition process.
The main objective of this review is to characterize the interventions focused on cognitive skills for the 
development of academic writing in higher education students that have been implemented in Latin American 
and Ibero-American countries.
To carry out this Systematic Review, the PRISMA recommendations were followed and, in addition, a documentary 
research and content analysis strategy was implemented with the purpose of examining the different definitions 
of cognitive abilities used in the selected studies.
In total, nine articles that met the established criteria were identified and analyzed. A comprehensive and 
updated view of interventions aimed at improving academic writing skills in the context of higher education is 
offered, focusing on the application of cognitive skills and critical thinking as key tools for this purpose.
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RESUMEN

Esta revisión sistemática examina las intervenciones diseñadas para mejorar las habilidades de escritura 
académica y se enfatiza la importancia de la interacción entre los estudiantes, instructores y/o tutores de 
escritura durante el proceso de composición.
El objetivo principal de esta revisión es El objetivo de esta revisión sistemática es caracterizar las intervenciones 
centradas en habilidades cognitivas para el desarrollo de escritura académica en estudiantes de educación 
superior que se han implementado en países latinoamericanos e iberoamericanos.
Para llevar a cabo esta Revisión Sistemática, se siguieron las recomendaciones PRISMA y además, se implementó 
una estrategia de investigación documental y análisis de contenido con el propósito de examinar las diferentes 
definiciones de habilidades cognitivas utilizadas en los estudios seleccionados.
En total, se identificaron y analizaron nueve artículos que cumplieron con los criterios establecidos. Se ofrece 
una visión integral y actualizada de las intervenciones dirigidas a mejorar las habilidades de escritura académica 
en el contexto de la educación superior, enfocándose en la aplicación de habilidades cognitivas y pensamiento 
crítico como herramientas clave para este propósito.

Palabras clave: Cognición; Escritura; Pensamiento Crítico; Estrategia de Enseñanza.
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INTRODUCCIÓN
La escritura especializada representa el desempeño escrito de expertos en áreas específicas, arraigado en 

comunidades académicas.(1) Las experiencias de escritura significativas para estudiantes se manifiestan en la 
interacción con docentes, tutores, colegas o la comunidad,(2) orientándose hacia dos metas: enseñar géneros 
disciplinarios y prácticas de escritura provechosas.(3) 

La teoría de la escritura especializada se origina en el discurso situado propuesto por Parodi et al.(4) y 
Cassany et al.(5), proponiendo que los lingüistas aborden las carencias en áreas técnico-profesionales y faciliten 
el acceso al discurso especializado.(6)

Estudios en Chile(7) y Latinoamérica(8), indican la necesidad de desarrollar habilidades de lectoescritura en 
textos técnico-científicos para vincular a los estudiantes con sus carreras, aunque esto se ve desafiado por 
deficiencias en la educación primaria y secundaria chilena en escritura.(9)

La investigación se propuso caracterizar intervenciones que desarrollen habilidades cognitivas para la 
escritura académica en estudiantes universitarios, identificando fortalezas y debilidades para futuros estudios.
(10,11,12,13)

La metacognición, descrita como reflexión y control de procesos cognitivos, comprende el conocimiento 
y conciencia metacognitivos, incluyendo monitoreo y autorregulación.(14) Aspectos como la sensibilidad 
metacognitiva y la evaluación del rendimiento varían con la edad.(15) Las diferencias culturales influyen en la 
evaluación metacognitiva,(16) y la capacidad metacognitiva implica procesos generales y específicos de dominios 
cognitivos.(17)

Las habilidades cognitivas, fundamentales para la escritura académica exitosa, involucran inferencia, 
análisis, interpretación, evaluación, explicación y autorregulación.(18) Además, incluyen habilidades perceptivas, 
de lenguaje, de memoria y conocimiento metacognitivo,(19) y su desarrollo mejora la calidad de la escritura.(20)

Las intervenciones que enfocan las habilidades cognitivas pueden mejorar la escritura académica, con 
ejemplos como el uso de videojuegos o estrategias de aprendizaje social en el contexto culinario.(21,22) 

El objetivo de esta revisión sistemática es caracterizar las intervenciones centradas en habilidades cognitivas 
para el desarrollo de escritura académica en estudiantes de educación superior que se han implementado en 
países latinoamericanos e iberoamericanos.

MÉTODOS 
Para la revisión de la literatura y selección de artículos, se aplicó la metodología de revisión sistemática 

considerando las pautas de PRISMA 2020,(23) utilizando las bases de datos Web of Science, Scopus y ProQuest.  
Además, se utilizó una estrategia de investigación documental y la estrategia de análisis de contenido desde un 
abordaje temático, para examinar las definiciones de habilidades metacognitivas usadas en las publicaciones 
de los estudios revisados, ya que se consideró que aportarían información relevante para comprender el marco 
conceptual desde el que se planteaba el estudio.(24) Dicho análisis se centró en el uso de categorías emergentes 
generadas en base a temas relacionados con el objetivo de estudio, siguiendo el procedimiento de codificación 
del texto.(25) 

El proceso de revisión inicia con la búsqueda y selección de investigaciones sobre escritura especializada, 
disciplinar o académicas en educción superior, en la cual se desarrollen habilidades cognitivas y estrategias 
metacognitivas en sus actividades de aprendizaje. Los países seleccionados se encuentran en Latinoamérica y 
España. El proceso siguió tres fases (Identificación, cribado y selección). 

La primera fase consistió en la identificación, eliminación de duplicado y cribado de artículos que 
cumplieran criterios, selección y sesgo, durante los años 2018 al 2023. Con esto, se exploró las bases de datos 
ya mencionadas utilizando palabras en inglés  combinadas con operadores booleanos descritos a continuación: 
"writing monitoring"  OR  "writing process"  OR  "writing in the Disciplines"  OR  "writing Across the curriculum"  
OR  "scientific writing"  OR  "academic writing"  OR  "specialized writing"  OR  "video feedback"  OR  "writing"  
OR  "handwriting”  AND "professional technician"  OR  "UNIVERSITY" AND "metacognition" OR "metacognitive’’ OR 
‘‘meta intellectual’’ OR ‘‘cognitive" ‘‘higher order thinking’’ OR ‘‘higher-level thinking’’ OR ‘‘higher cognitive 
thinking” OR ‘‘critical thinking” OR "critical thinking" or "CT" or “thinking skills” or “critical literacy”. 

En la parte de duplicados, se eliminaron todas aquellas investigaciones que no tuvieran relación directa con 
la escritura y se filtraron investigaciones que no tuvieran las palabras claves de los algoritmos de búsqueda. Tras 
eliminar duplicados y registros no aptos, se procedió al cribado de los estudios. 

La segunda fase de cribado, se realizó con el apoyo del programa Rayyan, que facilitó la revisión de 
títulos y resúmenes de los estudios identificados en la primera fase, asegurando su relevancia para la revisión 
sistemática de literatura (RSL). La revisión de artículos se realizó a doble ciego, resolviendo discrepancias 
con un tercer evaluador.  Se filtraron artículos en base a la descarga y lectura completa según los siguientes 
criterios específicos: estudiantes universitarios, intervenciones en escritura académica o disciplinar y estudios 
realizados en Latinoamérica y España; excluyendo revisiones sistemáticas, libros, tesis y estudios de educación 
primaria y secundaria. Se eliminaron artículos que no contenían los criterios específicos establecidos o no 
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respondían al objetivo de esta investigación
La tercera fase de selección, se establecieron ciertos parámetros de análisis que ayudaron a identificar la 

información de cada artículo seleccionado (tabla 1). Finalmente se elaboró una matriz para caracterizar las 
intervenciones (tabla 2) describiendo métodos, objetivos, variables, instrumentos y limitaciones de los nueve 
estudios encontrados en instituciones de España y Latinoamérica.

Tabla 1. Descripción de Parámetros de Análisis

Parámetro de análisis Descripción

ID Identificación del artículo en número

Autor Apellidos autor/es y año de publicación de la investigación por 
orden alfabético.

País Lugar geográfico donde se realizó la investigación

Tamaño muestral Cantidad de sujetos en el estudio

Diseño de estudio Indica el tipo de diseño utilizado (26)

Objetivo del estudio Describe el propósito de la investigación revisada.

Variables estudiadas -Metacognición
-Habilidades cognitivas
-Pensamiento crítico
-Escritura académica
-Año académico
- Género/Sexo
- Carrera

Instrumento Describe los instrumentos en las investigaciones:
- Nombre del instrumento como lo define el autor
- Número de factores/dimensiones del instrumento e ítems.
- Formato de respuesta/Tipo de escala.
- Validación en la población de uso.
-Propiedades psicométricas

Limitaciones Identifica las limitaciones declaradas por los autores del 
artículo en diferentes niveles

RESULTADOS
El estudio aborda el desarrollo de habilidades cognitivas para la escritura académica en estudiantes 

universitarios en Latinoamérica e Iberoamérica. Se presentan los resultados considerando las fases del 
proceso de búsqueda y selección de artículos (figura 1), un análisis sobre los países donde se desarrollaron las 
intervenciones, variables estudiadas y limitaciones declaradas por los autores de cada investigación y finalmente 
un análisis de contenido de definiciones sobre metacognición, habilidades cognitivas y escritura académica.

Proceso de búsqueda y selección de artículos
Se encontraron 60 publicaciones que respondieron a los descriptores generales (habilidades cognitivas, 

escritura y estudiantes universitarios), de estos, 15 cumplían criterios específicos, 13 fueron recuperados para 
su análisis y 4 estudios fueron excluidos por diversos motivos como: enfoque clínico, nivel educativo y no 
correspondencia con la intervención resultando 9 artículos seleccionados para esta revisión.

Algunos ejemplos de los estudios analizados incluyen un estudio exploratorio comparativo con pretest y post 
test realizado en México y Colombia con 60 estudiantes, un estudio descriptivo observacional en México con 50 
estudiantes para describir estrategias de apropiación de argumentos en tareas de escritura académica, y un 
estudio exploratorio en España con 186 estudiantes para explorar el carácter de comentarios evaluativos útiles 
en versiones iniciales de textos científicos.

Países en los que se desarrollaron las investigaciones 
Del total de nueve artículos analizados, las intervenciones en escritura se centran en México con un total 

de cinco (55 %) estudios, seguido de España y Chile cada uno aporta con tres intervenciones (33 %) y finalmente 
Colombia con un estudio (11 %). Las intervenciones fueron realzadas en colaboración con otras instituciones 
como lo es el caso de España, México y Colombia (tabla 3).
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Tabla 2. Matriz análisis de contenido
ID Autor/es País Tamaño 

muestral
Diseño de estudio Objetivo de estudio Variables estudiadas de los 

artículos analizados
Instrumento Limitaciones

1 Arroyo, De 
la Hoz-Ruíz 
y Montejo 

2020(27)

España y 
México

72 
estudiantes

Mixto/Diseño 
explicativo 
secuencial

Relacionar entre 
factores que determinan 
la efectividad de 
la comunicación 
a r g u m e n t a t i v a 
escrita: organización 
de argumentación, 
m e t a c o g n i c i ó n , 
motivación.

1.Movimientos Retóricos;             
2.Motivación; 
3.Metacognición escrita;                         
4.Autoeficacia argumentativa.

C u e s t i o n a r i o 
Metacognitivo (CM) y 
Escala de Autoeficacia 
(EA); validación 
interna: α de Cronbach 
(CM) 0,76 y (EA) 0,80

Dificultad en la 
representatividad de la 
muestra; homogeneidad 
socioeconómica y 
académica de participantes 
que afectan la validez 
externa. Procedimientos 
y conclusiones pueden ser 
transferibles en diferentes 
contextos.

2 Castillo-
Martínez, et 
al.,2023 (28)

España y 
México

595 
estudiantes

Mixto/Diseño 
explicativo 
secuencial

Influenciar aspectos 
cognitivos, emocionales, 
actitudinales, digitales 
y de personalidad en la 
alfabetización académica.

1.Alfabetización académica;
2.Aspectos cognitivos, emocionales, 
actitudinales, digitales, de 
personalidad.

C u e s t i o n a r i o 
eResearch & 
Literacy (30 ítems, 7 
dimensiones)

No se especifica

3 Álvarez, et 
al., 2023(29)

Chile 68 
estudiantes

Mixta/ Estudio 
de caso clínico-

Cuasiexperimental

Evaluar el progreso 
de transferencia de 
aprendizajes, estrategias 
cognitivas y metacognitivas 
en estudiantes de 
Odontología.

1.Transferencia de Aprendizajes; 
2.Estrategias cognitivas y 
metacognitivas; 
3.Aplicación e integración de 
contenidos; 
4.Autorregulación; 
5.Retroalimentación; 
6.Modelamiento del aprendizaje

Análisis de contenido 
y CEVEAPEU 
Cuestionario (88 
ítems, escala Likert); 
grupos focales

No se declara

4 Gaspar, 
Fernández 
y Sánchez 

2022(30)

España 186 
estudiantes

Exploratorio Explorar el carácter de 
comentarios evaluativos 
útiles en versiones iniciales 
de textos y percepción 
de autoeficacia como 
evaluadores.

1.Experiencia en evaluación por 
pares; 
2.Percepción sobre evaluación por 
pares; 
3.Autoeficacia como evaluador; 
4.Feedback entre compañeros

C u e s t i o n a r i o 
evaluación de 
percepción sobre 
evaluación por 
pares (27 ítems, 5 
dimensiones)

Selección no probabilística 
con mayor representación de 
estudiantes de primer curso. 
Respuestas "indiferentes" 
en algunas preguntas. Falta 
de indagación sobre tipo de 
texto evaluado.

5 Lerma-
Noriega, et 
al., 2020(31)

México 226 
estudiantes

Exploratorio con 
pretest y post test

Evaluar efecto del uso de 
tecnología en el desarrollo 
de habilidades cognitivas.

1.Pensamiento crítico; 
2.Búsqueda de datos; 
3.Autorregulación metacognitiva; 
4.Regulación del esfuerzo;
5.Elaboración de textos;
6.Búsqueda de ayuda.

Cuestionario MSLQ 
y Aplicación Móvil 
InContex

Falta de asistencia de 
estudiantes en segundo 
momento del estudio. 
Dificultad en concentración 
de estudiantes.
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6 Lerma-
Noriega, et 
al., 2023(32)

México y 
Colombia

60 
estudiantes

Exploratorio 
comparativo con 

pretest y post test

Validar tecnología 
educativa y su impacto 
en el pensamiento 
metacognitivo

1.Pensamiento crítico; 
2.Búsqueda de datos;
3.Autorregulación metacognitiva;
4.Regulación del esfuerzo; 
5.Elaboración de textos; 
6.Búsqueda de ayuda.

Aplicación InContext y 
Cuestionario MSLQ

No se declara

7 López- 
Vázquez, et 
al., 2021(33)

México 50 
estudiantes

Descriptivo 
observacional

Describir estrategias de 
apropiación de argumentos 
y complejidad en tareas 
de escritura académica

1.Habilidades argumentativas; 
2.Pensamiento Crítico; 
3.Adecuación de dialoguicidad al 
ámbito académico; 
4.Precisión argumental; 
5.Desarrollo de pensamiento crítico

Plataforma G-Suite 
de Google, método 
propuesto por Grésillo 
y Perrin (2014)

No se declara

8 Urzúa-
Martínez, et 
al., 2023(34)

Chile 644 
estudiantes

Exploratorio Determinar efectos 
de programa de 
alfabetización académica 
en desempeño académico

1.Sociodemográficas; 
2.Socioeducativas;
3. Rendimiento académico previo; 
4. Habilidades cognitivas; 
5. Estrategias de estudio y 
aprendizaje; 
6. Alfabetización académica; 
7. Variables contextuales.

Laboratorios de 
L e c t o e s c r i t u r a , 
instrumentos de 
caracterización y 
habilidades mentales 
primarias

Basado en asignatura 
específica, por lo que 
resultados deberían 
contrastarse en otros 
contextos y poblaciones 
universitarias.

9 Veliz-Rojas, 
et al., 
2023(35)

Chile 24 
estudiantes

Cualitativo y 
descriptivo 
con enfoque 

hermenéutico

Determinar percepción 
sobre diario reflexivo para 
desarrollo de pensamiento 
crítico-reflexivo

1. Pensamiento Reflexivo-Crítico; 
2. Articulación teorías de enfermería 
con praxis; 
3.Investigación en la práctica; 
4.Pausa en el cuidado; 
5.Razonamiento lógico; 
6.Factores verbales; 
7.Estrategias de estudio; 
8. Habilidades cognitivas

Diario reflexivo 
basado en Shön (1992) 
y Medina (1999), 
experiencias clínicas y 
entrevistas

No se declara
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Figura 1. Flujograma del proceso de selección de artículos

Tabla 3. Países donde se desarrollaron las 
investigaciones seleccionadas

País Estudios 
(ID)

Cantidad 
(n°)

 Porcentaje 
(%)

España 1, 2 y 4 3 33 %

México 1,2,5,6 y 7 5 55 %

Chile 3, 8 y 9 3 33 %

Colombia 6 1 11 %

Variables estudiadas en las investigaciones analizadas
Se utilizan recursos de aplicación tradicional en el aula como el uso de ambientes virtuales para el desarrollo 

de la escritura en las investigaciones analizadas. Las variables con mayor frecuencia utilizadas en los estudios 
para el desarrolla la escritura son pensamiento crítico- reflexivo, búsqueda de datos, elaboración de textos de 
organización, autorregulación cognitiva y metacognitiva, regulación del esfuerzo y búsqueda de ayuda. 

En menor medida se estudiaron variables relacionadas a los aspectos de la personalidad, emocionales, de 
alfabetización académica, digitales, evaluación entre pares, autoeficacia como escritor y evaluador, motivación, 
retroalimentación entre compañeros y habilidades argumentativas.

Limitaciones en los estudios analizados
Las limitaciones de los estudios analizados se centran en un 20 % respecto a la muestra de estudio, 20 % 

del diseño de estudio y 10 % algunos fatores externos como la asistencia y compromiso de los estudiantes con 
los programas de intervención y la opción de respuesta de los cuestionarios aplicados para el resultado de 
intervención. Por otro lado, el 50 % de los estudios analizados no declaran limitaciones.

Definiciones de metacognición de la literatura seleccionada
La metacognición abarca la reflexión y el control de los procesos cognitivos, según diversos autores. Correa 

et al.(36) destacan su papel como el entendimiento de las habilidades y limitaciones cognitivas humanas, a 
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diferencia del pensamiento crítico. Terneusen et al.(37) la definen como la capacidad de reflexionar y controlar 
procesos mentales, incluyendo el monitoreo y la autorregulación. McWilliams et al.(38) y Cox et al.(39) exploran 
cómo la metacognición varía con la edad y su relación con el rendimiento cognitivo y la gestión mental. Van 
Der Plas et al.(40) hallaron diferencias culturales en la eficiencia metacognitiva entre participantes chinos y 
británicos. Lehmann et al.(41) detallan los procesos generales y específicos de la capacidad metacognitiva.

En el estudio de Álvarez et al.(29), se evalúan estrategias cognitivas y metacognitivas cruciales para el 
aprendizaje significativo y la transferencia de conocimientos. A pesar de comprender conceptualmente 
sus beneficios, los estudiantes carecían de aplicaciones prácticas en sesiones mayormente teóricas. Se 
implementaron dos modalidades de estudio: el Modelamiento y la Socialización del Aprendizaje. Mediante el 
Modelamiento, los estudiantes se autorregularon al preparar evaluaciones, colaborando con sus compañeros a 
través de Facebook, fomentando así el desarrollo de habilidades cognitivas.
Principio del formulario

Habilidades cognitivas en el ejercicio de la escritura declaradas en las investigacionesPrincipio del formulario
La metacognición escrita implica reflexión, autorregulación y control durante el proceso de escritura para 

alcanzar objetivos comunicativos en contextos académicos, profesionales y socioculturales.(28) Esta habilidad se 
abordó en una escala posintervención que exploró la influencia de factores motivacionales como el afecto y el 
interés en estudiantes universitarios, centrándose en habilidades cognitivas como motivación, metacognición 
escrita y el género académico.

La alfabetización académica, según Castillo et al.(29), comprende actitudes, conocimientos y prácticas 
diversas. Incluye habilidades de autorregulación, autoevaluación, metacognición, autoeficacia y autoestima 
como escritor. Implica el entendimiento de géneros discursivos, la gestión del registro adecuado, reflexión 
sobre la escritura y aplicación de mecanismos de cohesión. Además, requiere el uso de estrategias para producir 
textos adecuados lingüística y técnicamente en entornos académicos y el desarrollo de habilidades cognitivas 
para resolver problemas, promoviendo el pensamiento crítico.

La intervención de Gaspar et al.(31), resalta la importancia de la escritura como herramienta para adquirir 
conocimientos, impulsar el pensamiento crítico y el desarrollo profesional desde el inicio de la formación 
universitaria. Sugiere que la evaluación por pares mejora la autorregulación en la escritura, subrayando la 
necesidad de acciones que fomenten esta habilidad desde etapas tempranas.

La investigación de López et al.(34), señala que el desarrollo de habilidades argumentativas en contextos 
académicos no debe limitarse a ejercicios de confrontación de posturas opuestas y organización lógica de 
argumentos. Los estudiantes mejoran su argumentación al utilizar puntos de vista críticos, especialmente en 
debates escritos, lo que debería fomentarse regularmente, especialmente en asignaturas de Humanidades. El 
dominio de la competencia argumentativa requiere práctica constante y la exposición a diversas situaciones 
comunicativas, considerando la complejidad contextual. Los estudiantes deben distinguir y adaptarse a 
diferentes géneros discursivos, cada uno con sus particularidades lingüísticas y constructivas.

Por otro lado, el trabajo de Urzua et al.(35), aborda la alfabetización académica, destacando su importancia 
para que los estudiantes participen en la cultura discursiva universitaria. La lectura y escritura son fundamentales 
para el aprendizaje, vinculando contenidos con comprensión y producción de textos. Cada disciplina tiene 
prácticas discursivas específicas que requieren habilidades de lectura y escritura adaptadas a cada contexto.

Finalmente, Veliz et al.(36),enfocan su investigación en la reflexión crítica en enfermería. Destacan la utilidad 
de la reflexión para transformar la práctica, considerando aspectos sociales y culturales. Este enfoque es esencial 
en enfermería, ya que permite abordar problemas de salud considerando la subjetividad y complejidad de los 
procesos sociales. Se proponen dimensiones descriptivas, comparativas y críticas en la reflexión, relacionadas 
con diferentes enfoques pedagógicos como la resolución de casos, el portafolio y el diario reflexivo, este 
último permitiendo al estudiante conducir su propio proceso formativo mediante observaciones, sentimientos 
e interpretaciones.

Uso de Tecnologías en desarrollo de habilidades cognitivas en escritura
Los avances tecnológicos en la educación universitaria, según Álvarez et al.(43), han posibilitado que los 

estudiantes adquieran habilidades y apliquen conocimientos en proyectos profesionales. El uso de herramientas 
tecnológicas ofrece la oportunidad de avanzar en el aprendizaje individual y desarrollar habilidades 
metacognitivas, especialmente relevantes para el entorno laboral. 

Por su parte, Lerma-Noriega et al.(32), destacan competencias profesionales como el uso ético de la 
tecnología, conocimientos de programación, redacción en múltiples plataformas, manejo del móvil como 
herramienta laboral y habilidades audiovisuales.  En este estudio se utilizó la aplicación(app) móvil InContext 
en cursos universitarios de periodismo e investigación metodológica, se exploró cómo dicha app, al proporcionar 
plantillas para información audiovisual y textual, influyó en el desarrollo de habilidades metacognitivas. Para 
medir las habilidades cognitivas se utilizo la escala MSLQ(44) para evaluar seis habilidades cognitivas, incluyendo 
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el pensamiento crítico, la redacción y la autorregulación metacognitiva. Los resultados revelaron un impacto 
positivo en cuatro variables, indicando que el uso de la tecnología en el aula mejoró el pensamiento crítico, las 
estrategias de escritura, la autorregulación metacognitiva y la regulación del esfuerzo.

El artículo de Lerma-Noriega, 2023(33) subraya que las tecnologías educativas enriquecen el aprendizaje al 
profundizar en el conocimiento y generar actitudes positivas hacia los estudios. Además, fomentan la autonomía 
y autogestión en el aprendizaje, desarrollando habilidades cognitivas, metacognitivas e instrumentales 
para un aprendizaje continuo, donde los procesos metacognitivos se vinculan con el autoconocimiento y la 
autorregulación en contextos profesionales. El uso consciente de la tecnología en la educación universitaria 
puede facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas significativas para el aprendizaje a largo 
plazo y la preparación profesional.

DISCUSIÓN
La presente revisión sistemática examinó la escritura académica en estudiantes de educación superior 

en Latinoamérica y España en base a intervenciones de habilidades cognitivas realizadas en investigaciones 
empíricas e indexadas en las bases de datos Web of Science, Scopus y ProQuest. 

Nueve estudios proporcionaron definiciones sobre metacognición, pensamiento crítico y escritura académica, 
resaltando la escritura acorde a las normas disciplinarias y el uso de capacidades cognitivas superiores para 
producir escritos apropiados.(45,46)

Los estudios utilizaban metodologías exploratorias, cuasiexperimentales y descriptivas observacionales con 
resultados que indican que el uso de tecnología en el aula puede mejorar habilidades cognitivas y metacognitivas 
como el pensamiento crítico, la redacción y la autorregulación en estudiantes universitarios.(47) Este resultado 
refuerza el papel de la tecnología como un recurso valioso para el desarrollo de habilidades cognitivas y 
metacognitivas en el ámbito educativo.(48,49)

Por otro lado, se resalta la importancia de los docentes como mediadores clave en la mejora de las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes, utilizando estrategias como la planificación, regulación y evaluación.(50) 
En el contexto educativo los profesores pueden desempeñar un papel fundamental al integrar las TIC como 
herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje, lo que puede potenciar la elaboración de textos, la 
organización académica y el trabajo colaborativo.(51) 

Se señala que la evaluación por pares surge como un tema relevante, aunque complejo, en el contexto de 
la escritura académica.(52) Mientras algunos estudiantes valoran positivamente esta práctica, otros encuentran 
dificultades relacionadas con tensiones entre compañeros o inseguridades respecto a sus propias habilidades de 
escritura.(53) Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar la competencia lingüística de los estudiantes 
al implementar estrategias de evaluación por pares.(54) Estas preocupaciones pueden surgir debido a que algunos 
compañeros pueden mostrar sentimientos negativos al recibir comentarios evaluativos de carácter correctivo 
por parte de sus iguales. Además, las habilidades de escritura de los propios estudiantes pueden influir en su 
percepción de la evaluación por pares, algunos estudiantes pueden sentirse inseguros a la hora de evaluar a sus 
compañeros si no se sienten competentes en sus propias habilidades lingüísticas.

En síntesis, aunque se reconoce el potencial beneficioso de la tecnología en la educación universitaria para 
desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas, se requiere más investigación en distintos contextos y 
poblaciones para obtener conclusiones más sólidas.
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