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Resumen: Este artículo presentó un estudio de tipo correlacional, de diseño no experimental y trans-
versal realizado en Chile. Su objetivo fue explorar la relación entre los estilos cognitivos y rasgos de la 
personalidad con la conciencia metacognitiva en estudiantes en práctica profesional y docentes nove-
les de inglés como Lengua Extranjera. Los datos correspondieron a tres cuestionarios aplicados a 55 
estudiantes en práctica profesional y 18 docentes noveles. Algunos de los resultados indicaron que en 
ambos grupos destacó el estilo sistemático por sobre el estilo intuitivo y la personalidad no se manifestó 
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como una variable significativa que se relacione con la conciencia metacognitiva. Solo la dimensión 
psicoticismo se relacionó con el conocimiento declarativo, en el grupo de docentes noveles. Esta inves-
tigación contribuyó a la formación integrada entre los aspectos disciplinar-pedagógico y del desarrollo 
humano que hacen a un docente un modelo a seguir.

Palabras clave: Formación inicial docente, conciencia metacognitiva, estilos cognitivos, personali-
dad, inglés como lengua extranjera.

Abstract: This article presented a correlational, non-experimental and cross-sectional study conduct-
ed in Chile. The purpose of the study was to explore the relationship between cognitive styles and 
personality traits with metacognitive awareness of students in their professional practicum and novice 
teachers of English as a Foreign Language. The data came from three questionnaires administered to 
55 students in their professional practicum and 18 novice teachers. Some of the results indicated that 
in both groups of participants the systematic style stood out over the intuitive style, and that person-
ality traits did not appear to be a significant variable related to metacognitive awareness. Only one 
personality trait, psychoticism, was related to the declarative knowledge of metacognitive awareness 
in the group of novice teachers. This research called for the integration of psychological and cognitive 
developmental aspects in the preparation of English as a Foreign Language Teachers.

Keywords: Teacher training, metacognition awareness, cognitive styles, personality, English as a 
Foreign Language.

1.  Introducción

Las decisiones pedagógicas de un docente se ven afectadas por una variedad de 
factores, los que pueden ir desde lo sociocultural, político o institucional a otros que 
están asociados exclusivamente a las características individuales de un docente. No 
obstante, a pesar de todos estos factores es el docente quien, finalmente, toma las de-
cisiones pedagógicas pertinentes para la planificación e implementación de clases que 
propendan a un proceso educativo efectivo. Asimismo, estas decisiones pueden verse 
influenciadas positiva o negativamente por tres factores esenciales que son propios de 
un individuo, tales como los estilos cognitivos, los rasgos de la personalidad y la cons-
ciencia metacognitiva (Zohar y Lustov, 2018). Ciertamente, se ha demostrado que estos 
factores están relacionados e influyen en el aprendizaje y las decisiones pedagógicas que 
toma un docente al planificar y llevar a cabo su clase (Volkova y Rusalov, 2016).

Los estilos cognitivos se asocian a la forma de pensar, percibir, organizar y pro-
cesar información y experiencia que se adquiere durante la vida (Allinson y Hayes, 
1996). Recientes estudios indican que los estilos cognitivos son mecanismos indivi-
duales con los que las personas controlan y coordinan habilidades de pensamiento 
de orden superior y su comportamiento (Ramos, Quintana, Díaz, Alarcón, Urrutia, y 
Leiva, 2017).

Los rasgos de la personalidad pueden ser definidos como un conjunto de carac-
terísticas o rasgos que distinguen a un individuo de otro. Estos pueden ser moldeados o 
alterados por agentes externos y experiencias de vida de cada persona (Dornyie, 2005; 
Eysenck y Eysenck, 1985). Eysenck et al. (1985) sugieren que la personalidad está de-
terminada por rasgos que actúan sobre el temperamento de un individuo y lo hacen 
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actuar y enfrentar de una u otra manera las diferentes situaciones que se suscitan día a 
día.  López, Ramírez y Cardona (2012) advierten que los rasgos de la personalidad del 
docente, reflejados en su actitud y comportamiento en la sala de clases, tienen gran in-
fluencia en el desarrollo de las funciones y procesos psicológicos de los estudiantes, así 
como la relación estudiante-docente. 

Finalmente, la conciencia metacognitiva es un término que emerge de la meta-
cognición, la que ha cobrado gran protagonismo en estos últimos años en el contexto 
educativo. Se entiende como metacognición el pensar acerca de nuestro propio pensa-
miento o el monitoreo o regulación de este (Flavell, 1979). La metacognición involucra 
un proceso reflexivo y el desarrollo de habilidades de orden superior. Un docente me-
tacognitivamente consciente tiene un mejor control de su propio pensamiento que le 
permite desarrollar estrategias de aprendizaje más efectivas, las que se espera sean 
traspasadas a sus estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la 
metacognición de los docentes es un antecedente para la metacognición de los estudian-
tes (Manning y Payne, 1996).

La relación entre estos tres factores incide en la práctica docente y por esta razón 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No obstante, la literatura revisada revela 
la falta de estudios donde se considere la relación entre estos tres factores en la labor 
educativa del docente, y de manera particular en el área de la formación inicial docente 
del inglés como Lengua Extranjera (ILE). Tradicionalmente, en la formación de estos 
profesionales de la educación, se ha dado mayor énfasis al desarrollo del conocimiento 
disciplinar-pedagógico como componente clave del currículo. Sin embargo, lo anterior 
va en desmedro de temáticas esenciales, entre las que se cuentan los factores menciona-
dos anteriormente, indispensables para una formación integral de docentes. 

En consideración a esta problemática, el presente estudio tiene como objetivo 
explorar si existe una relación significativa entre los estilos cognitivos y rasgos de la 
personalidad con la conciencia metacognitiva en estudiantes en práctica profesional1 
y docentes noveles de ILE. La información que se obtenga de este estudio pretende 
contribuir a la formación inicial docente en el área de ILE en relación con los tres fac-
tores anteriormente descritos, y así apuntar a una formación integrada no tan solo 
enfatizando el dominio disciplinar-pedagógico, sino incorporando aquellos aspectos del 
desarrollo humano que aportan significativamente a hacer de un profesional, en este 
caso un docente, un modelo a seguir.

1 La práctica profesional es la instancia en el último año del programa en donde los estudiantes 
van a escuelas a realizar clases como requisito para obtener su grado de docente.
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2. Referente teórico

2.1. Estilos cognitivos 

Los estilos cognitivos están relacionados con procesos mentales tales como 
conciencia, percepción, razonamiento, retención, toma de decisiones, resolución de 
problemas, planificación y creatividad, entre otros (Brandimonte, Bruno, y Collina, 
2006; Sternberg, 2010). Estos procesos mentales se activan por estímulos internos y 
externos que permiten la transformación, la reducción, el almacenaje, la elaboración y 
la recuperación de información, funciones que están directamente relacionadas a cómo 
los sujetos perciben, aprenden y piensan (Stenberg, 2010). 

Según Brown, Brailsford, Fisher, Moore y Ashman (2006) los estilos cognitivos 
tienen que ver con el cómo los individuos procesan la información. Asimismo, otros ex-
pertos los relacionan con la manera en la que los individuos manejan procesos mentales 
de orden superior para responder a las demandas del contexto acerca del proceso de la 
información y la organización de la misma (Savig, Amit, Ein-Gar, y Arieli, 2013, Volkova 
y Rusalov, 2016)

En la literatura se han identificado varios estilos cognitivos, entre ellos se desta-
can el estilo sistemático y el estilo intuitivo (Graff, 2000; Norris y Epstein, 2011; Sagiv, 
Amit, Ein-Gar y Arieli, 2013). Estos dos estilos cognitivos entregan las bases para iden-
tificar patrones de comportamiento que caracterizan el cómo las personas se enfocan a 
actividades críticas como el pensar, aprender, desarrollar problemas y tomar decisiones, 
las que producen un impacto en la productividad, desempeño y potencial crecimiento 
del individuo (Martin, 1998).

El estilo sistemático, también conocido como el estilo analítico o racional, está 
asociado a un enfoque lógico, secuencial y basado en reglas (Smith y De Coster, 2000). 
Los individuos que tienen este estilo planifican y analizan situaciones de manera 
cuidadosa y sistemática. Asimismo, el estilo intuitivo que también se conoce como 
experiencial, está relacionado a un enfoque holístico y global donde la resolución de 
problemas y toma de decisiones se realiza de manera rápida y carece de razonamiento 
lógico (Epstein et al., 1996; Norris y Epstein, 2011). En consecuencia, los sujetos que se 
caracterizan por tener este estilo tienden a seguir sus instintos, o hacer lo que sienten 
es lo correcto.

2.2. Rasgos de la personalidad

La personalidad puede ser definida desde diferentes perspectivas como la social, 
psicológica, entre otras. Sin embargo, no se ha llegado a construir una definición única 
de este término. Por ejemplo, desde una perspectiva social la personalidad es defini-
da como la consecuencia de ciertas características que nacen desde el contexto social 
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donde la persona está inmersa. Es decir, el contexto en donde el sujeto se desenvuel-
ve le afecta positiva o negativamente formando así características individuales que le 
permiten desenvolverse dentro de un determinado grupo social (Montaño-Sinisterra, 
Palacios Cruz, y Gantiva, 2009).

Asimismo, desde una perspectiva psicológica Allport (1975) define la personali-
dad como varias características y rasgos de un individuo que al interrelacionarse van a 
provocar un tipo de comportamiento que refleja la personalidad de este. Dornyie (2005) 
se refiere a la personalidad como la característica más distintiva de una persona, y Sharp 
(2008) dice que los individuos están caracterizados por un patrón de rasgos, disposi-
ciones o temperamentos básicamente incambiables. De estas dos últimas definiciones 
se rescatan dos ideas relevantes, la personalidad distingue a un individuo del otro y a su 
vez se puede entender a base de un patrón de rasgos. 

Asimismo, Eysenck y Eysenck (1985) entregan una teoría de la personalidad en 
el que se basa uno de los instrumentos utilizados en este estudio. Estos autores definen 
la personalidad como “una organización más o menos estable y duradera del carácter, 
temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al 
ambiente” (p. 9). 

De acuerdo con la teoría de Eysenck y Ensenck (1985), la personalidad está aso-
ciada a tres dimensiones básicas que son: Psicoticismo, extraversión y neuroticismo, las 
que a su vez están compuestas por una variedad de rasgos. El psicoticismo está ligado 
al ser poco empático, impetuoso, muy estructurado y poco convencional. Sus rasgos 
característicos son: impulsividad, agresividad, hostilidad, frialdad, egocentrismo, falta 
de empatía, falta de compromiso, crueldad, creatividad y dureza mental. La extraver-
sión se relaciona con la capacidad de relacionarse con otros, con la espontaneidad y el 
ser activos. Sus rasgos característicos son: sociabilidad, actividad, asertividad, despreo-
cupación, dominancia, búsqueda de sensaciones, osadía, espontaneidad y rapidez. Por 
último, el neuroticismo tiene que ver con el grado de estabilidad, estados de ánimo, 
tipos de humor y niveles de ansiedad. Sus rasgos característicos son: tristeza, depresión, 
timidez, ansiedad, miedo, culpa, irracionalidad, vergüenza, mal humor, emotividad y 
preocupación. 

2.3. Conciencia metacognitiva

Para definir de manera clara y comprensiva el término conciencia metacogniti-
va, es esencial revisar el término metacognición. Este término se refiere a la habilidad 
que los individuos desarrollan a lo largo de la vida, la que involucra procesos cogniti-
vos que les permiten aprender, llevar a cabo y evaluar tareas para lograr sus objetivos 
(Flavell, 1976, 1979, 1987). Para algunos investigadores, esta habilidad es reconocida 
como el rasgo esencial de la cognición humana (Lories, Dardenne y Yzerbyt, 1998). Para 
otros, se asocia al conocimiento y las creencias de los individuos acerca de sus procesos 
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cognitivos (Ormond, 2006) o a la conciencia y base de los procesos de pensamiento que 
los aprendientes utilizan para aprender (Brown, 1987).

La metacognición está compuesta por el conocimiento de la cognición y regula-
ción de la cognición (Brown, 1987). El conocimiento de la cognición está compuesto por 
el conocimiento declarativo, procedimental y condicional. El conocimiento declarativo 
se refiere al conocimiento que los individuos tienen de sí mismos como aprendientes en 
relación con sus destrezas, habilidades y recursos intelectuales necesarios para llevar a 
cabo una tarea. El conocimiento procedimental se refiere al cómo se usan las estrategias 
de aprendizaje para implementar y llevar a cabo una tarea. Finalmente, el conocimien-
to condicional se refiere al saber cómo y cuándo usarlas para llevar a cabo una tarea 
(Brown, 1987; Schraw y Dennison, 1994). 

Además, la regulación de la cognición se compone de las habilidades de planifi-
cación, monitoreo y evaluación (Huff y Nietfeld, 2009). La planificación es la habilidad 
para seleccionar estrategias que permiten llevar a cabo una tarea. El monitoreo es la habi-
lidad que permite a los aprendientes analizar y evaluar el trabajo realizado. Finalmente, 
la evaluación es la habilidad que tienen los aprendientes para analizar, revisar o realizar 
cambios de su propio trabajo. 

En este estudio, la conciencia metacognitiva se entenderá como el estar cons-
cientes de nuestros propios conocimientos, procesos cognitivos y estados afectivos, así 
también como la regulación de estos (Flavell,1976, 1979). Es decir, ser conscientemente 
metacognitivos es pensar respecto del conocimiento que uno posee de sí mismo, sus 
habilidades y acerca de su estado actual cognitivo y afectivo que nos permite saber cómo 
y cuándo llevar a cabo una tarea (Hacker, Dulosky, y Graesser, 1998). 

2.4. Estilos cognitivos, rasgos de personalidad y conciencia metacognitiva

Estos tres conceptos entregan información que caracterizan a un individuo y el 
cómo este se comportará o actuará ante diversas situaciones de la vida y la toma de de-
cisiones. La conciencia metacognitiva, por un lado, se encarga de manejar los procesos 
cognitivos y estados afectivos para que el sujeto realice una tarea, enfrente un problema 
o tome decisiones, lo que se verá de alguna manera influenciado por su estilo cognitivo, 
porque este actuará de manera más intuitiva o desde una posición analítica y asimismo 
por los rasgos de la personalidad que le caracterizan. 

3.  Metodología

3.1. Enfoque 

El estudio presenta un diseño no experimental de corte exploratorio y transver-
sal, enmarcado en un enfoque cuantitativo. 
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3.2. Población de estudio 

La muestra de este estudio está conformada por 73 participantes provenientes de 
diferentes universidades y regiones de Chile. La muestra se estratificó en dos grupos. 
El primer grupo estuvo compuesto por 55 estudiantes de último año de pedagogía en 
inglés en su práctica profesional, 37 mujeres (67%) y 18 hombres (33%). El segundo 
grupo está constituido por 18 docentes noveles de ILE, 12 mujeres (67%) y 6 hombres 
(33%) entre uno y tres años de experiencia en el ejercicio de su profesión. En relación 
con el tipo de establecimiento en donde ejercen los docentes, estos correspondían a co-
legios públicos y subvencionados. 

Respecto de las universidades participantes, todas son instituciones de Educación 
Superior acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)2 y pertenecen al 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)3; dos de ellas están ubica-
das en la zona norte del país y dos en la zona sur.

Los participantes de este estudio fueron contactados mediante un muestreo no 
probabilístico de tipo intencionado.

3.3. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron tres instrumentos: el Inventario de 
Estilos Cognitivos (Martin, 1998), el Inventario de Personalidad EPQ-R (Eysenck et al., 
1985) y el Inventario de Conciencia Metacognitiva para Profesores (Balcikanli, 1998). 
Todos los instrumentos fueron traducidos por los investigadores,

El Inventario de Estilos Cognitivos (Martin, 1998) tiene como objetivo conocer 
el estilo cognitivo de un sujeto a base de cómo este realiza actividades tales como el 
aprender, solucionar problemas, tomar decisiones, entre otras. Este inventario está 
compuesto de 40 ítems, 20 corresponden al estilo sistémico y 20 al estilo intuitivo. Estas 
preguntas poseen un formato Likert de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo). 
Las dimensiones se calculan mediante la sumatoria de las puntuaciones elegidas por los 
participantes, interpretándose que, a mayor puntaje obtenido, mayor es la presencia de 
ese estilo, sin embargo, uno no es excluyente del otro.

El Inventario de Personalidad EPQ-R (Eysenck et al., 1985), utilizado para la eva-
luación de los rasgos de personalidad, está compuesto de 100 ítems. Estos se dividen 
en cuatro escalas con una cierta cantidad de ítems cada una: Psicoticismo (32 ítems), 

2 CNA es un organismo público e independiente cuyo rol es el de procurar la calidad de los 
programas y carreras de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica 
en Chile.

3 CRUCH es una entidad colegiada que reúne a 27 universidades chilenas, tanto públicas como 
privadas, cuyo objetivo es el de coordinar la labor de las universidades en Chile.
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extraversión (23 ítems), neuroticismo (24 ítems) y mendacidad (21 ítems). El formato 
de respuesta es dicotómico, con “sí” o “no” en caso que el rasgo se encuentre presente 
en la persona que responde. Se asigna un punto (1) cuando la respuesta es “sí” y cero 
(0) si es “no”. Las dimensiones se estiman por la sumatoria de las puntuaciones donde 
se interpreta que, a mayor puntuación, mayor presencia de la dimensión. La última 
dimensión nombrada aquí, mendacidad, se trata de una escala que evalúa el grado de 
sinceridad con que la persona respondió y no debe ser considerada como una dimensión 
más de la personalidad. En este sentido, una alta puntuación en esta escala se inter-
preta como menor tendencia a mostrar una imagen distorsionada en el resto de las 
dimensiones.

Finalmente, el Inventario de Conciencia Metacognitiva para Profesores 
(Balcikanli, 1998) busca medir la conciencia metacognitiva de los docentes en el proce-
so de enseñanza tomando en cuenta los componentes de la metacognición, es decir, el 
conocimiento de la cognición (conocimiento declarativo, procedimental y condicional) 
y la regulación de esta (planificación, monitoreo y evaluación). Balcikanli (1998) desa-
rrolló este inventario basado en el Inventario de Conciencia Metacognitiva en adultos 
(Schraw y Dennison, 1994) , el que modificó para medir la conciencia metacognitiva 
de los docentes en el área de investigación educacional. El instrumento consta de 24 
ítems que representan seis dimensiones con cuatro ítems cada una. Cada dimensión 
corresponde a uno de los componentes de la metacognición. Estas preguntas poseen un 
formato de respuesta tipo Likert de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo). Las 
dimensiones se calculan mediante la sumatoria de las puntuaciones elegidas por los 
participantes, interpretándose que, a mayor puntaje obtenido, mayor conocimiento de 
ese proceso cognitivo. 

3.4. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se realizaron pruebas de normalidad 
con el fin de conocer la distribución de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. 
Esta prueba estadística permite contrastar una hipótesis nula, la que propone que la 
distribución de los datos es idéntica a una curva normal. Este análisis permite decidir 
qué tipo de análisis de correlación se debe utilizar para cada variable según su distri-
bución, o no, en una curva normal. Debido a la naturaleza escalar de las dimensiones 
de los instrumentos, se utilizaron estadísticos de correlación con el fin de identificar la 
relación entre las variables de interés. 

Para aquellas variables distribuidas de manera normal se recurrió al estadístico 
de correlación de Pearson, mientras que en el caso en que al menos una de las dos varia-
bles a relacionar no fuese normal, se utilizó la correlación de Spearman. 
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4.  Resultados

Para fines de esta investigación, solo se reportarán aquellos estadísticos y corre-
laciones que resultaron ser estadísticamente significativas. En primer lugar, se reportan 
las pruebas de normalidad. Posteriormente se muestran las correlaciones entre la va-
riable dependiente, conciencia metacognitiva, y las variables independientes, estilos 
cognitivos y rasgos de la personalidad. 

4.1. Pruebas de normalidad

En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan los resultados de las pruebas de normalidad para 
las dimensiones de conciencia metacognitiva para estudiantes y docentes. En aquellas 
correlaciones en donde al menos una de las dos variables del par fuera significativamente 
distinta de una curva normal se recurrió a un estadístico de correlación no paramétrico.

Tabla 1 
Prueba de Normalidad para conciencia metacognitiva

Variable
Estudiantes Docentes

Estadístico valor-p Estadístico valor-p

Conocimiento declarativo 0,88 0,00* 0,86 0,02*

Conocimiento procedimental 0,96 0,36 0,88 0,07

Conocimiento condicional 0,93 0,02* 0,92 0,33

Conocimiento planificado 0,95 0,13 0,85 0,012*

Conocimiento monitoreado 0,93 0,01* 0,93 0,45

Conocimiento evaluativo 0,91 0,00* 0,9 0,13

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Prueba de Normalidad para estilo cognitivo

Variable
Estudiantes Docentes

Estadístico valor-p Estadístico valor-p

Estilo Sistemático 0,98 0,87 0,96 0,81

Estilo Intuitivo 0,95 0,12 0,92 0,25

Fuente: Elaboración propia.



Ducere. Revista de Investigación Educativa, 1(1), 2022, pp. 1-18 - e202213

Marcela Quintana, Lucía Ramos, Claudio Díaz, Tania Tagle, Michel Riquelme,  
Paola Alarcón y José Leiva

10

Tabla 3
Prueba de normalidad para dimensiones de personalidad

Variable
Estudiantes Docentes

Estadístico valor-p Estadístico valor-p

Psicoticismo 0,97 0,00 0,93 0,00

Extraversión 0,97 0,00 0,96 0,00

Neuroticismo 0,97 0,00 0,97 0,04

Mendacidad 0,99 0,08 0,98 0,30

Fuente: Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad se utilizaron para realizar las correlaciones con las 
variables de interés. 

4.2. Correlaciones bivariadas

Se procedió a correlacionar los tipos de estilo cognitivo (sistemático e intuitivo) y 
las dimensiones de los rasgos de la personalidad (psicoticismo, extraversión, neuroticis-
mo y mendacidad) con los conocimientos de la cognición (declarativo, procedimental y 
condicional) y sus habilidades (planificación, monitoreo y evaluación). A continuación 
se reportan para los estudiantes (Tabla 4) y docentes (Tabla 5) solo aquellas correlacio-
nes que resultaron ser estadísticamente significativas.

Tabla 4
Coeficientes de Correlación para muestra de estudiantes

Variable Variable Estadístico Valor-p

Estilo Sistemático

Conocimiento Procedimental 0,38 0,00

Habilidad de Planificación 0,37 0,01

Estilo Intuitivo 0,27 0,04

Habilidad de Planificación Conocimiento Procedimental 0,51 0,00

Conocimiento Declarativo
Conocimiento Procedimental 0,44 0,00

Habilidad de Planificación 0,30 0,02

Conocimiento Condicional

Conocimiento Procedimental 0,61 0,00

Habilidad de Planificación 0,48 0,00

Estilo Sistemático 0,39 0,00
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Variable Variable Estadístico Valor-p

Habilidad de Monitoreo

Conocimiento Procedimental 0,41 0,00

Estilo Sistemático 0,33 0,01

Estilo Intuitivo 0,29 0,03

Conocimiento Declarativo 0,28 0,04

Conocimiento Condicional 0,32 0,02

Habilidad de Evaluación 

Conocimiento Procedimental 0,36 0,01

Habilidad de Planificación 0,31 0,02

Estilo Sistemático 0,33 0,01

Estilo Intuitivo 0,37 0,01

Conocimiento Condicional 0,31 0,02

Habilidad de Monitoreo 0,61 0,00

Personalidad – Mendacidad Personalidad - Extraversión 0,35 0,01

Fuente: Elaboración propia.

Para los estudiantes, el estilo sistemático, que implica planificar y analizar eventos 
de manera rigurosa, objetiva y permanente, estuvo relacionado con la conciencia meta-
cognitiva en cuanto al saber cómo utilizar estrategias de aprendizaje para llevar a cabo 
una tarea (conocimiento procedimental), a la capacidad para identificar las habilidades 
y estrategias necesarias para realizar una tarea (habilidad de planificación), al saber 
cómo y cuándo utilizar ciertas estrategias de aprendizaje, habilidades y procedimientos 
para realizar la tarea (conocimiento condicional), a la capacidad de los aprendices para 
evaluar su propio desempeño (habilidad de monitoreo), y a la capacidad de los apren-
dientes para analizar y revisar su propio trabajo (habilidad de evaluación). El estilo 
intuitivo, asociado a una respuesta espontánea y holística, estuvo asociado solamente a 
la regulación de la cognición en sus habilidades de monitoreo y evaluación. 

Tabla 5
Coeficientes de Correlación para muestra de docentes.

Variable Variable Estadístico Valor-p

Conocimiento Condicional Conocimiento Procedimental 0,51 0,03

Habilidad de Monitoreo Habilidad de Planificación 0,78 0,00

Habilidad de Evaluación Habilidad de Monitoreo 0,66 0,00
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Variable Variable Estadístico Valor-p

Estilo Sistemático Habilidad de Planificación 0,60 0,01

Conocimiento Procedimental 0,57 0,01

Conocimiento Condicional 0,57 0,01

Habilidad de Monitoreo 0,59 0,01

Estilo Intuitivo Conocimiento Declarativo 0,48 0,04

Personalidad – Psicoticismo Conocimiento Declarativo -0,53 0,02

Personalidad – Mendacidad Personalidad – Emocionalidad 0,50 0,04

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, en la muestra de docentes los resultados son similares. Esta vez el 
estilo sistemático estuvo relacionado con las habilidades de planificación y monitoreo 
y los conocimientos procedimental y condicional. El estilo intuitivo se relaciona solo 
con el conocimiento declarativo. Además, se aprecia que solamente en este grupo existe 
un rasgo de personalidad que está vinculado con la conciencia metacognitiva, el que es 
el psicoticismo y que se relaciona significativamente con el conocimiento declarativo. 
Todas estas relaciones igualmente fueron positivas a excepción de la relación entre psi-
coticismo y el conocimiento declarativo. En este último caso, la relación fue negativa, 
lo que implica que, a mayor psicoticismo en la persona, habrá un menor conocimiento 
declarativo en cuanto a su conciencia metacognitiva.

5.  Conclusiones

El objetivo de esta investigación fueron explorar si existe una relación significativa 
entre los estilos cognitivos y rasgos de la personalidad con la conciencia metacognitiva 
en estudiantes en práctica profesional y docentes noveles de ILE.

Se pudo encontrar, en primer lugar, que son los estilos cognitivos los que juegan 
un rol clave en la conciencia metacognitiva de los estudiantes en práctica y docentes 
noveles. En este sentido, se destacó el estilo sistemático por sobre el estilo intuitivo en 
ambos grupos. Todas las asociaciones fueron positivas, lo que implica que, a mayor 
estilo sistemático, existió una mayor conciencia metacognitiva al momento de realizar 
una tarea. 

Sin embargo, llama la atención que en el grupo de estudiantes en práctica el estilo 
intuitivo se muestra asociado a las habilidades de monitorear y evaluar, siendo que estas 
requieren del sujeto mayor capacidad de análisis y razonamiento lógico al momento de 
realizar una tarea. De esto se puede inferir que los estudiantes en práctica también uti-
lizan la intuición para realizar una tarea o tomar decisiones. Esto no es necesariamente 
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negativo, porque un sujeto no es siempre sistemático o intuitivo y ambos estilos pueden 
interactuar dependiendo de las circunstancias. 

Además, en el caso de los profesores noveles, el estilo intuitivo está relacionado 
con el declarativo, lo que sugiere que la experiencia ayuda a que el individuo, en este 
caso el docente, desarrolle una mayor conciencia de las habilidades y recursos intelec-
tuales, entre otras, que posee para llevar a cabo su trabajo. 

Respecto de la personalidad, esta no se manifiesta como una variable significativa 
que se relacione con la conciencia metacognitiva. De hecho, solo una de las dimensio-
nes, psicoticismo, se relaciona con el conocimiento declarativo, específicamente en la 
muestra de docentes noveles. Es decir, el psicoticismo que los docentes poseen está 
conectado con la conciencia que tienen los sujetos respecto de ellos mismos en cuanto 
a sus habilidades, estrategias y recursos intelectuales que pueden utilizar para llevar a 
cabo una tarea. 

Es importante poner atención al psicoticismo, ya que al estar asociado con ca-
racterísticas que generalmente tienen una connotación negativa como la crueldad, 
despreocupación, falta de empatía y generación de conflictos con el medio (Ibáñez, 1997 
citado en Zambrano, 2011), podría resultar dañino para la persona (Alcázar-Córcoles, 
Verdejo-García, Bouso-Sáiz, Revuelta-Menéndez y Ramírez-Lira, 2017), en este caso al 
docente. Asimismo, podría afectar la relación docente-estudiante y al desarrollo efectivo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con los resultados de este estudio, sería apropiado desarrollar o 
reforzar el estilo cognitivo sistemático en los futuros docentes, ya que este da paso al 
desarrollo de estrategias cognitivas que le permitirán tomar decisiones pedagógicas 
desde una posición más analítica, organizada, secuenciada y objetiva. Sin embargo, es 
necesario clarificar que el estilo cognitivo intuitivo no se debe entender como una ca-
racterística negativa, porque ayuda a la resolución de problemas y toma de decisiones 
de manera rápida a base de la experiencia de un individuo. El trabajo a realizar es que 
ambos se conjuguen de manera equilibrada para favorecer el mejor desempeño del do-
cente en aula. 

Esto da luces de la relevancia de orientar los planes de estudio de formación ini-
cial docente hacia el desarrollo de estrategias cognitivas en esta línea, especialmente 
en el área de la formación docente de inglés, el que tradicionalmente se ha enfocado 
en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. De este modo se podría incrementar la 
conciencia metacognitiva de los futuros docentes, la que juega un rol clave tanto en su 
desarrollo profesional (Jiang, Ma, y Gao, 2016) como en el aprendizaje efectivo de los 
estudiantes. 

Si bien los resultados encontrados en esta investigación son similares en ambos 
grupos, estos se podrían haber visto influenciados por otros factores, tales como el 
contexto laboral o requisitos profesionales. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes 
quienes se encontraban en su práctica profesional, los factores pueden haber sido las 
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supervisiones, calificaciones y la presión de obtener una licencia para ejercer profesio-
nalmente la docencia. En el caso de los docentes noveles, los factores pueden haber sido 
la evaluación docente o los resultados de sus estudiantes en exámenes estandarizados 
como el SIMCE4.

Los dos ejemplos anteriores ayudan a visualizar una posible variable compues-
ta por ambos grupos (estudiantes y docentes), la que pudo tener un rol implícito en 
la investigación, ya que, al analizarse los datos por separado, de haberse encontrado 
diferencias significativas, sugeriría un rol moderador presente en la relación entre las 
variables propuestas. Sin embargo, esto no se pudo evaluar en esta etapa, ya que se 
necesitaba mayor evidencia de eventuales diferencias en los factores que podrían afec-
tar la conciencia metacognitiva en cada grupo. Es así que se debe profundizar en la 
existencia de otras variables que podrían explicar con mayor agudeza los resultados de 
este estudio. Igualmente, contando con esta primera aproximación a esas eventuales 
discrepancias, se podría suponer, a futuro, un estudio donde se demuestre que la rela-
ción entre las variables es significativamente diferente y evaluar efectivamente este rol 
moderador.

En este sentido, se debe continuar investigando acerca de las variables que se re-
lacionarían con la conciencia metacognitiva de los docentes, y los cambios que ocurren 
cuando se pasa de ser un estudiante en práctica a un docente novel. Una sugerencia 
podría ser la realización de un estudio longitudinal que implique un proceso de segui-
miento de un grupo de estudiantes en práctica profesional hasta los dos o tres primeros 
años de ejercicio de la docencia en el sistema educacional. De la misma manera, se 
podría explorar la posible existencia de una relación significativa entre la conciencia 
metacognitiva, los estilos cognitivos y los rasgos de la personalidad y el impacto de esta 
en el desempeño del profesor y en el cómo los estudiantes aprenden y se comportan.

En general, es importante señalar que la información que surja de los estudios 
acerca de este tipo de variables presentes en el quehacer del docente y en el desarrollo, 
tanto cognitivo y psicosocial de los estudiantes, deben ser considerados por las entida-
des de educación terciaria que ofrecen programas de formación inicial docente. Esto 
con el fin de incorporar a la enseñanza de la docencia elementos que permitan potenciar 
el ejercicio profesional de la misma y favorecer el aprendizaje de los futuros estudian-
tes. Es por esto que este estudio, aunque exploratorio, deja abierto el camino a otras 
investigaciones que puedan entregar una mayor contribución a la formación inicial de 
docentes de inglés. 

4 Instrumento nacional de evaluación de aprendizaje de los contenidos y habilidades de las 
diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje del currículo vigente. Se aplica a todos los 
estudiantes del país e integra, además, Cuestionarios de Calidad y Contexto, que responden 
diferentes miembros de la comunidad educativa respecto del entorno escolar y familiar de los 
y las estudiantes.
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Esta investigación se llevó a cabo sin grandes dificultades, sin embargo, dentro de 
las limitaciones podría indicarse el bajo número de docentes noveles como participan-
tes. De haber contado con un número mayor de estos participantes se habría establecido 
una mejor comparación de ambos grupos y así enriquecer los resultados obtenidos. La 
baja participación puede explicarse por la falta de tiempo de los docentes para poder 
llevar a cabo esta tarea dentro de sus labores cotidianas. 
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