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Resumen 

 

La presente tesis presenta el análisis e impacto del aprendizaje autorregulado en estudiantes 

de ingeniería sobre su rendimiento académico. Desde la selección del modelo, la aplicación 

y validación de escalas, hasta la intervención para la promoción y desarrollo de mejores 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

Los resultados de esta tesis siguieren que los modelos de autorregulación deben ser validado 

previamente antes de la aplicación de escalas, ya que en la población de estudiantes puede 

que no se ajusten a los modelos originalmente planteados. También se evidencia que la 

inclusión de medidas más formales como cursos obligatorios contribuye a una participación 

más actividad de los estudiantes, ya que en el presente caso la deserción de los participantes 

al no se obligatorio fue de más del 50%. 

Entre las conclusiones podemos observar que las escala obtuvieron indicadores favorables 

de validez y confiabilidad, pero la intervención realizada no obtuvo un impacto significativo 

en el rendimiento académico. Sin embargo, se puede establecer una nueva perspectiva sobre 

un modelo de aprendizaje autorregulado que pueda ayudar a medir y evaluar futuras 

intervenciones y que están consideran las dificultades y retos que se presentaron en este 

trabajo, como una forma de plantear estrategias de trabajo más eficientes y efectivas. 
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Abstract 

 

This thesis presents the analysis and impact of self-regulated learning on the academic 

performance of engineering students. The study covers the selection of the model, the 

application and validation of scales, and the intervention to promote and develop better 

learning strategies among students. 

 

The results suggest that self-regulation models should be validated before the application of 

scales, as they may not fit the population of students originally envisioned. The study also 

shows that the inclusion of more formal measures, such as mandatory courses, contributes to 

greater student participation, as the dropout rate for non-mandatory participation was over 

50%. 

 

Among the conclusions, the scales obtained favorable indicators of validity and reliability, 

but the intervention did not have a significant impact on academic performance. However, 

this study can establish a new perspective on a self-regulated learning model that can help 

measure and evaluate future interventions, considering the difficulties and challenges 

encountered in this work, as a way to propose more efficient and effective work strategies. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

 La educación ha sido a lo largo de la historia uno de los principales pilares que 

sostiene e impulsa el desarrollo de la sociedad, esta permite a las personas extender su 

conocimiento y la comprensión del medio ambiente que les rodea. Siendo un área tan 

importante, resulta lógico que se profundice sobre temas educativos en los distintos entornos 

sociales, pues esto contribuye a incrementar la producción y el alcance del conocimiento (Al-

Shuaibi, 2014). En esta época donde los cambios culturales, sociales y tecnológicos avanzan 

considerablemente en periodos cada vez más cortos, las universidades se ven en la necesidad 

de proveer y facilitar las herramientas adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar 

la curiosidad, creatividad y autorregulación necesaria para implementar cambios en su 

entorno (Khan, 2012). 

En el contexto internacional la educación se considera uno de los principales temas 

para el desarrollo y la investigación a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2017) señala algunos de los objetivos que debe alcanzar la educación a nivel mundial, 

de entre estos pueden mencionarse: 

 

- Lograr una educación básica gratuita, equitativa y de calidad con resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

- Asegurar el acceso igualitario para hombres y mujeres en cada uno de los niveles, 

desde la formación técnica hasta la enseñanza universitaria. 

- Promover el desarrollo sustentable, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de la cultura de la paz y la diversidad cultural. 

- Incrementar el número de becas académicas en los países en vías de desarrollo para 

que estudiantes de estos países puedan matricularse en programas educativos de nivel 

superior. 

- Incrementar la oferta de profesores calificados a través de la cooperación 

internacional entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

Todos estos puntos reflejan la importancia de la educación en el contexto 

internacional (ONU, 2015, 2018a) y para el interés general del avance cultural e intelectual 

del mundo (ONU, 2018b). A la par, otros organismos como la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Grupo Banco Mundial (GBM), el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) ponen de manifiesto la trascendencia que tiene la educación en el 

desarrollo económico, social y cultural a nivel mundial. 

Dentro de las diferentes diciplinas del cocimiento se pueden encontrar áreas como la 

medicina, ingeniería, biología, ciencias forestales, psicología entre otras. Todo desarrollo 

tecnológico y científico es importante para el desarrollo humano, pero en el caso particular y 

por el contexto en que se desarrollara este estudio, se enfocara en las estrategias para 

favorecer la formación de estudiantes en el campo de la ingeniería. Por lo cual resulta 

pertinente observar cuales son las directrices, estrategias o planes de trabajo que marcan los 

diferentes organismos internacionales para contribuir no solo al desarrollo científico y 

tecnológico, sino del crecimiento y desarrollo de profesionales de la ingeniería que apliquen 

dicho conocimiento en beneficio del medio ambiente y la sociedad. 

De acuerdo con datos de la OCDE (2020) y el Institute International of Education 

(IIE, 2019) actualmente en el mundo hay una tendencia hacia la elección de carreras de 

ingeniería como una oportunidad de desarrollo profesional para los estudiantes de nivel 

superior. En la tabla 1 se muestran datos recolectados de los 30 países a nivel mundial con el 

mayor índice de estudiantes egresados de áreas de ingeniería, se observa como México se 

coloca entre los primeros lugares. Así mismo la figura 1 muestra los cambios que han tenido 

los porcentajes de egresados de ingeniería en esos mismos 30 países durante los años 2015, 

2016 y 2017. Se puede observar que, a pesar de haber algunas variaciones en los porcentajes, 

se mantiene un promedio de los egresados de ingeniería a nivel mundial en estos países en 

esos 3 años. 

Con esto se demuestra que el área de ingeniería a nivel mundial presenta uno de los 

focos de desarrollo tecnológico más relevante en la actualidad, esto propicia que el desarrollo 

y la competencia académica sea un actor decisivo en el éxito de los estudiantes que ingresan 

a una carrera de ingeniería. No solo los estudiantes deben prepararse para adquirir sus 

conocimientos necesarios para egresar, sino que deben contemplar cuál es su posición en el 

mundo y evaluar la competencia laboral que se puede presentar una vez egresado.  
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Tabla 1 

Total de graduados en áreas de ingeniería, manufactura y construcción en 30 países 

País 
Total, de graduados  

Total de graduados de carreras de 

ingeniería, manufactura y 

construcción. 

2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Alemania 318662 324315 327687  82297 80935 78054 

Corea 350706 359288 359862  79989 82367 75386 

Lituania 23245 21425 19725  4354 4134 4079 

Rusia 214497 589754 762577  33818 116823 149274 

Grecia 52297 53123 50133  10423 9674 9321 

Portugal 47494 46550 47280  8729 8804 8716 

México 486967 580231 605579  111410 125481 110235 

Chile 109812 109904 118168  19162 18950 21338 

Suiza 57282 57366 58550  9671 9855 10027 

Finlandia 36998 36151 36475  6623 6674 5823 

Hungría 45459 43423 39341  7359 6605 6194 

Japón 558036 553523 562485  85976 85958 87542 

Eslovenia 10215 13680 8910  1581 2551 1343 

Turquía 447294 424659 439765  51952 59137 65584 

Polonia 334259 316953 327275  49666 47978 47694 

Austria 29593 30049 29801  4074 4332 4236 

Letonia 8540 8002 7416  1183 1165 1038 

Italia 203771 204260 214758  22140 28181 29384 

Rp. Checa 51366 49526 44724  7206 6997 6115 

Colombia 178379 192631 208914  30888 34747 28296 

Global 8352707 8869607 9204806  1014227 1151548 1188987 

España 175051 174629 177419  27154 22807 22493 

Estonia 6824 6685 6056  834 774 766 

Brasil 1150067 1169449 1199769  105931 125558 140992 

Rp. Eslovaca 27735 25230 22294  3461 3084 2584 

Suecia 36471 36920 34373  3986 3983 3876 

Israel 50688 51856 52045  5773 5670 5738 

Islandia 2905 3034 3015  311 333 307 

Irlanda 41072 39939 44485  4905 4657 4499 

Bélgica 70513 70060 69357  6566 7398 6899 

Nota. Datos obtenidos de OCDE, 2020. 

 

He aquí uno de los puntos importantes para este tema, preparar adecuadamente a los 

estudiantes desde un inicio, asegura un mayor aprendizaje y mejora sus oportunidades de 
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inserción y competencia a nivel nacional e internacional, no solo incrementando su capacidad 

para inserción sino también para desarrollar innovación académica y del entorno en el que se 

encuentre. 

Los datos hasta el momento presentados, permiten darnos cuenta del estado actual de 

la educación desde una perspectiva global y de los compromisos para su desarrollo 

(UNESCO, 2016) de carácter integral y sustentable (UNFPA, 2018) y también el progreso 

que se ha tenido, como lo es la entrega de material didáctico, el incrementar el nivel de 

escolarización en infantes vulnerables y la entrega de apoyos educativos (UNICEF, 2018), 

por lo tanto es posible visualizar la posición que ocupa nuestro país en este contexto. 

Otros datos que es importante mencionar, es que México tiene una vasta población 

de estudiantes en educación superior a nivel licenciatura, pero muy baja en contraste con la 

población de estudiantes de posgrado (OCDE, 2018), también que en educación básica en lo 

que refiere a comprensión lectora y razonamiento matemático el país presenta un atraso 

considerable a otros países en vías de desarrollo desde hace casi 15 años (GBM, 2017). De 

forma general, el panorama de México con respecto a los marcos internacionales presenta 

una serie extensa de retos que de no atenderse podrían causar un rezago mayor al que 

actualmente se enfrenta, esta es una de las principales razones por las cuales la atención 

pertinente a estos escenarios resulta importante. Para este trabajo como bien sugiere el título, 

se enfocará en el marco de la educación superior específicamente en el área de ingeniería. 

En 2017 se registraron en México un total de 3,822,603 de estudiantes en el nivel 

superior educativo. De ese total, 1,004,016 estudiantes se encuentran cursando una carrera 

dentro del campo de ingeniería en sus diferentes ramas. De acuerdo con estas cifras en 2017 

un 26.26% del total de estudiantes de nivel superior en México se encuentra estudiando algún 

tipo de ingeniería (ANUIES, 2018). Esto significa que 1 de cada 4 estudiantes de nivel 

superior considera que si se gradúa de un área afín a la ingeniería podrá encontrar una mejor 

oportunidad para su desarrollo profesional y personal. En datos más recientes, durante 2018 

y 2019 se presentó una disminución en la matrícula de estudiantes de ingeniería en México, 

pasando de 1,004,016 en 2017 a un total de 861,323 en 2018 a una disminución de 890,338 

en 2019 (ANUIES, 2019, 2020). Esta disminución representa que los estudiantes de nivel 

superior en México que estudian actualmente una ingeniería son un 21.83% en 2019, siendo 

ahora 1 de cada 5 estudiantes de nivel superior los que optan por una carrera relacionada con 
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la ingeniería. Como puede observarse en la figura 2, la cantidad de la matricula en estudiantes 

de ingeniería en México se ha mantenido constante durante el periodo de 2017 a 2019. 

 

Figura 1 

Porcentaje de graduados a nivel nacional de áreas de ingeniería, manufactura y 

construcción en 30 países durante 2015, 2016 y 2017 

 
Nota. Datos obtenidos de OCDE, 2020. 
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Se observa que Nuevo León es como uno de los estados con mayor población de 

estudiantes de ingeniería en el país. La población de estudiantes en el estado de Nuevo León 

se concentra en 2 principales centros de estudios universitarios, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM) con una matrícula cercana a los 6,000 estudiantes 

y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con casi de 30,000.  

Estos datos permiten justificar que estudios como este, enfocado al rendimiento 

académico de estudiantes del área de ingeniería tienen un territorio fértil en la replicabilidad, 

visibilidad e impacto que se pueda tener de los resultados. También refleja el interés de la 

población de estudiantes por las carreras de ingeniería como una de las mejores opciones 

para el desarrollo personal y profesional en el entorno local del estado. 

Los salarios en las diferentes áreas de ingeniería en comparación con otras carreras 

profesionales y los altos índices de inserción en el mercado laboral, así como la movilidad 

para trabajar en el extranjero son algunos de los factores por los que la población estudiantil 

de nivel superior favorece las carreras del ámbito de la ingeniería sobre otras (Young, 2020). 

Una vista rápida al Plan de Desarrollo Nacional (PDN, 2013) del sexenio anterior en México 

permite darnos cuenta de que dentro de las estrategias se consideró: 

 

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida 

(p.123). 

 

A su vez, el actual PND para el periodo 2019-2024 continua con una línea de garantizar 

educación en su política de gobierno (PND, 2019). Esto esclarece la dirección que deben 

tomar las universidades públicas y privadas a garantizar la calidad educativa en México 

(Gobierno de México, 2013, 2017, 2019) se establece el compromiso con los estudiantes para 

que les sean fomentados aprendizajes que sirvan a su formación profesional, académica y 

humana. Los Planes Sectoriales de Educación propuestos por la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) contemplan estrategias específicas en materia de educación que permiten de 

una forma más concreta para marcar la pauta en los niveles de educación superior como lo 

es: dirigir y asegurar el aprendizaje para promover la formación integral de los estudiantes, 
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desarrollar mecanismos que aseguren la calidad de los programas educativos y las 

Instituciones de Educación Superior (IES), fortalecer la capacidad de análisis de los 

mexicanos que promueva un visión actualizada con respecto a la ciencia y la tecnología (SEP, 

2015, 2020). 

En conjunto con estos programas nacionales, los esfuerzos realizados por 

instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES, 2013), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES, 2017b) y el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES, 2016) mencionan la importancia de contar con un nivel educativo de 

calidad en las IES para fortalecer la formación de profesionistas competentes y responsables 

que puedan responder a las demandas de la sociedad en un contexto nacional e internacional. 

De acuerdo con la ANUIES (2013) dar un apoyo dirigido a los estudiantes durante 

toda su formación, siendo una pieza clave para elevar los índices de permanencia y 

desempeño para que puedan culminar satisfactoriamente sus planes de estudio en los plazos 

previstos. Guiar y conducir esfuerzos individuales y grupales fomentando el autoaprendizaje 

de los estudiantes en actividades de investigación y la práctica profesional. El alcance del 

apoyo hacia el estudiante se considera desde el ingreso del estudiante a la dependencia y a lo 

largo de toda su estancia en la misma. Los CIEES señalan que deben contarse con protocolos 

y políticas definidas para atender a los estudiantes que se encuentren en riesgo. Es preciso 

que los estudiantes conozcan su avance académico y reciban el apoyo para tomar decisiones 

pertinentes sobre su formación (CIEES, 2017a). Para el COPAES (2016) establece que debe 

existir programas de apoyo establecido y contar con información que permita constatar una 

capacitación para la formación de profesores y conocer si la planta docente de tiempo 

completo colabora en los programas de apoyo para los estudiantes. Puntualizan que deben 

existir mecanismos e instrumentos para que los programas de apoyo y seguimiento puedan 

ser evaluados por los estudiantes con base a los índices de eficiencia terminal. Como tal, las 

garantías de educación en México se dan por sentado con lo señalado por estos documentos 

y organismos que independientemente del área del conocimiento, se debe favorecer el 

desarrollo de competencias académicas y profesionales en los estudiantes de nivel superior 

(ANUIES, 2000). 
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Figura 2 

Matricula total en áreas de ingeniería, manufactura y construcción en los 31 estados de la 

república mexicana durante 2017, 2018 y 2019 

 
Nota. Datos obtenidos de ANUIES, 2020. 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

Colima

Baja California Sur

Nayarit

Quintana Roo

Campeche

Tlaxcala

Guerrero

Yucatán

Zacatecas

Aguascalientes

Morelos

Durango

Oaxaca

Chiapas

Querétaro

Hidalgo

Tabasco

Sinaloa

Michoacán

San Luis Potosí

Sonora

Baja California

Chihuahua

Tamaulipas

Coahuila

Jalisco

Nuevo León

Guanajuato

Puebla

Veracruz

México

Ciudad de México

Cantidad de estudiantes

2018-2019 2017-2018 2016-2017



 
 

15 
 

El presente trabajo pretende contribuir a la mejora del entorno educativo en una 

facultad de ingeniería de carácter público, por lo que también resulta pertinente observar las 

recomendaciones específicas que distintos organismos internacionales como la International 

Engineering Alliance (IEA, 2018), el European Network for Accreditation of Engineering 

Education (ENAEE), European Society for Engineering Education (SEFI, 2018) y el 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET, 2019b) los cuales definen 

algunos de los estándares que deben alcanzar las universidades y centros de estudios 

universitarios en materia de objetivos académicos, programas educativos, intercambio 

académico y las diversas competencias necesarias en un profesionista en ingeniería debe 

poseer para ser competitivo en el actual contexto internacional y globalizado. 

Es en estos referentes es donde inicia la planeación de como facilitar el desarrollo las 

diferentes habilidades académicas y conocimientos que debe poseer un ingeniero, es aquí 

donde se confirma la idea principal sobre cómo debe irse construyendo el entorno para 

facilitar la comprensión y a la asimilación de los conocimientos que le permitirán al 

estudiante el desarrollo de competencias y que faciliten al profesionista egresado de 

ingeniería entender y modificar su entorno para la mejora del mismo. Después de explorar el 

contexto internacional es conveniente considerar que organismos, documentos e informes 

que resaltan la importancia en materia de educación en nuestro país. 

En las áreas de ingeniería en México debemos señalar de manera particular lo que 

establece el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) en materia 

de educación superior ya que es aquí donde se ubica el presente estudio. El CACEI señala de 

forma prioritaria que las IES debe procurar el rendimiento académico en los estudiantes, a 

través de procesos adecuados y documentados para medir y analizar indicadores como lo 

son: reprobación, rezago, retención, abandono, deserción, etc., con la finalidad de desarrollar 

estrategias de intervención en la mejora de los programas educativos (CACEI, 2017). Es por 

lo tanto que el compromiso que se muestra a través de los diferentes organismos nacionales 

e internacionales constata la importancia de los estudios que devengan en mejoras y cambios 

en las estructuras educativas. Siendo el CACEI la institución responsable de la acreditación 

de los programas educativos de ingeniería, esta señala que los apoyos apoyo a los estudiantes 

debe ser encaminados a transitar en sus planes de estudio, así como incrementar la retención 

y eficiencia terminal. Debe existir un acompañamiento de los profesores a los estudiantes 



 
 

16 
 

para que estos puedan tomar decisiones acerca de su trayectoria. Se requiere que la institución 

tenga la responsabilidad en todo momento y apoyar al estudiante en decisiones académicas 

además de orientarlo a otros expertos en caso de requerirlo. El profesor orienta a los 

estudiantes en debilidades académicas para atender problemas de reprobación o rezago 

mediante asesorías o en el caso de problemas de salud, canalizarlo a las áreas de apoyo 

correspondientes.  

Por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, 2011, 2013, 2019), 

se establece la relevancia de los puntos antes mencionados con respecto a la calidad 

educativa. No solo le menciona incrementar la calidad de la enseñanza, sino también 

capacitar a los estudiantes con habilidades autónomas de aprendizaje que aseguren una 

adaptación efectiva en el entorno laboral o académico al término de su carrera profesional. 

Para concluir la introducción al tema, debemos entonces plantearnos que es lo que 

debemos hacer. Durante largo tiempo en el ámbito educativo han sido planteadas diversas 

estrategias para la mejora académica dirigidas tanto a estudiantes, profesores, instituciones y 

los mismos programas académicos. En este trabajo y como se ira mostrando a lo largo del 

mismo, es que se decide por realizar una intervención en uno de los elementos principales en 

el proceso de aprendizaje, el estudiante. 

El presente trabajo pretende capacitar al estudiante través de la utilización de dos 

herramientas que en otros contextos internacionales ha resultado en una mejora académica 

en los estudiantes que han hecho uso de estas. En primera instancia se buscará el desarrollo 

de la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes. Entenderemos a la autorregulación 

como las acciones deliberadas y procedimientos empleados por los estudiantes para asimilar 

información del entorno con la finalidad de desarrollar o incrementar su propio conocimiento 

(Zimmerman, 1989). Se plantea que un estudiante autorregulado no solamente es capaz de 

dirigir su aprendizaje, sino que puede establecer metas por sí mismo y dirigir su aprendizaje. 

En una segunda instancia se plantea el uso de una herramienta tecnológica que lleva 

en la actualidad 12 años en funcionamiento, siendo una de las plataformas académicas más 

consultadas a nivel mundial: Khan Academy. Khan Academy es una plataforma que ofrece 

educación en distintos niveles académicos. La plataforma es totalmente gratuita y está 

disponible en más de 25 idiomas (Khan Academy, 2020). 
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La autorregulación los estudiantes universitarios y el uso de la tecnología a través de 

una plataforma internacional de aprendizaje como Khan Academy puede generar una sinergia 

importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y verse reflejado en su rendimiento 

académico, o es lo que el presente estudio tratara de demostrar (Khan Academy, 2021). La 

sinergia que puede haber en estos dos elementos en relación con el proceso de aprendizaje 

del estudiante se espera que resulte en una mejora de su rendimiento académico. Por lo cual 

la intervención que se busca en los estudiantes es presentar la importancia de la 

autorregulación a los estudiantes y a la par mostrar el uso de la herramienta tecnología de 

Khan Academy. La autorregulación será aquello que permita organizar al estudiante su 

proceso de aprendizaje y la plataforma Khan Academy es la herramienta que puede proveer 

el apoyo necesario para que le estudiante complemente su aprendizaje diario en el salón de 

clases y fuera de él, dado que la plataforma es gratuita y online esto puede contribuir que su 

uso continuo contribuya incluso al desarrollo de la propia autorregulación del estudiante. Al 

final de este estudio se espera encontrar si la autorregulación y el uso de una plataforma como 

el Khan Academy puede resultar en un factor de impacto importante en relación con el 

rendimiento académico del estudiante y que esto contribuya no solo a la disminución de la 

reprobación, sino también a la permanencia del estudiante y la eficiencia terminal de los 

programas académicos de la institución donde se realiza este estudio. 

De acuerdo con los datos presentados se pueden hacer algunas conclusiones 

premilitares, en primera instancia podemos inferir que en un contexto nacional e 

internacional a la ingeniería aparece como una de las opciones más robustas en lo que 

corresponde a elección de carrera para los estudiantes universitarios. Segundo, existen 

suficiente evidencia que los gobiernos nacionales e internacionales están cocientes de esta 

situación y buscan asegurar la calidad de la educación que reciban los estudiantes durante su 

formación universitaria dado los protocolos y planes de trabajos por los diferentes 

organismos acreditadores (ABET, 2019a). Y finalmente, existe un amplio campo de trabajo 

para realizar estudios similares en el contexto nacional e internacional que promuevan la 

investigación dentro el campo especifico de ingeniería. 

Como se ha mostrado, la gran cantidad de estudiantes de ingeniería que hay 

actualmente en México pueden verse beneficiados del uso de la tecnología durante su proceso 

de formación universitaria (ANUIES, 2004). Proveer a los estudiantes de programas y cursos 
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que promuevan la autorregulación son de vital importancia como lo señalan los múltiples 

organismos internacionales y nacionales, ya que esto tiene un impacto directo en la formación 

profesional y académica. Si bien el objetivo es contribuir impactar en el nivel de 

autorregulación del estudiante, existen otros problemas que se presentan a lo largo del 

proceso de formación universitaria, en específico durante los primeros semestres y esto es en 

parte una de las razones por las cuales el presente estudio toma mayor importancia. Esta 

información se extenderá de forma más amplia en el apartado de justificación. 

Antecedentes 

Como se ha expuesto en la primera parte de este trabajo, el estudio se centra en las 

siguientes variables: autorregulación del aprendizaje del estudiante, la plataforma Khan 

Academy como un elemento tecnológico que contribuya a la autorregulación del aprendizaje 

y el rendimiento académico. Algunos estudios sobre la autorregulación datan de más de 5 

décadas en lo que puede considerarse la gestación del aprendizaje en línea actual en el uso 

de la tecnología (Henderson et al., 1975; Zimmerman & Martínez-Pons, 1986). Durante los 

primeros años de elaboración teórica al modelo actual, se puede observar que permanece una 

estructura relativamente similar, el primer modelo que se tiene registro data de 1989 y es en 

este dónde se establece un conjunto de tres elementos: persona, ambiente y conducta. Estos 

tres elementos fueron evolucionando hasta modelos más reciente y se basa en su interacción 

para generar un proceso de aprendizaje autónomo y autodirigido por la propia persona, 

Zimmerman tomo como base para este modelo las ideas y los conceptos de aprendizaje y 

modificación de la conducta propuestas por Bandura (Brody & Zimmerman, 1975, 1978).  

Debe aclararse que Bandura hace mención del concepto de autoeficacia para hablar 

del proceso de adaptación que hace el individuo dentro del entorno (Bandura, 1995, 1997). 

Por su parte Zimmerman se enfoca en la autorregulación específicamente dentro del proceso 

de aprendizaje de los individuos. En la figura 3 observamos uno de los primeros modelos 

propuestos por Zimmerman (1989) para el proceso de autorregulación. También fue en este 

periodo donde se gestaron las principales ideas y conceptos de las estrategias que 

conformaban la autorregulación del aprendizaje, las cuales se retomarían para la evolución 

del modelo final. Zimmerman consideraba que las estragáis de autorregulación son la pieza 

clave para el aprendizaje del individuo (Zimmerman, 1989). 
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Figura 3 

Primer modelo para el análisis de las funciones de autorregulación de Zimmerman 

 
Nota. Figura tomada de Zimmerman (1989). 

 

Resulta pertinente revisar estas estrategias dado que son la base operacional y 

empírica de las acciones y conductas que la persona ejecuta con la finalidad de aprender por 

su propia cuenta. Estas estrategias pueden considerarse de vital importancia ya que marcan 

que conductas pueden resultar útiles de analizar al tratar de medir el nivel de autorregulación 

de una persona, en la figura 4 se muestra un modelo posterior elaborado por Zimmerman y 

Campillo con un mayor grado de especialización hacia las funciones que deben observar en 

el modelo de la autorregulación. En la tabla 2 se muestran las estrategias propuestas por 

Zimmerman para el aprendizaje autorregulado. 

Desde la génesis del concepto de la autorregulación se han desarrollado diferentes 

teorías y aproximaciones académicas al fenómeno. Entre los modelos más conocidos se 

pueden mencionar los trabajos de Boekaerts y Corno (2005), Efklides (2011), Hadwin et al. 

(2017), Pintrich (2000), Winne y Hadwin (1998) y Zimmerman (2000). Cada uno ofrece 

diferentes perspectivas teóricas sobre el fenómeno. Como tal, la autorregulación es un tema 

que ha sido estudiado mundialmente por cerca de 30 años desde sus concepciones iniciales 

(Panadero, 2017). 
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Tabla 2 

Estrategias del aprendizaje autorregulado 

Estrategias Definición 

Autoevaluación Declaraciones del estudiante que indiquen evaluaciones de la 

calidad o progreso de su trabajo. 

Organización y 

transformación 

Declaraciones del estudiante que cubran o modifiquen 

intrusiones o materiales para mejorar el aprendizaje. 

Establecimiento de 

metas y planeación 

Declaraciones del estudiante que indiquen establecimiento de 

metas o submetas y planeación para secuencialmente 

completar actividades en función de dichas metas. 

Búsqueda de 

información 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzo para 

asegurar información en tareas futuras de recursos no sociales.  

Realizar registros y 

monitoreo de actividades 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para 

registrar eventos o resultados. 

Estructuración del 

ambiente 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para 

seleccionar o acomodar el entorno físico con la intención de 

facilitar el aprendizaje. 

Auto recompensas Declaraciones del estudiante que indiquen acuerdos o 

recompensas imaginarias, así como castigos en caso de éxito o 

fracaso en el aprendizaje. 

Supervisión y 

memorización 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para 

memorizar material para completar una actividad. 

Búsqueda de apoyo con 

compañeros 

Declaraciones del estudiante que indique esfuerzos para 

solicitar apoyo de compañeros. 

Búsqueda de apoyo con 

profesores 

Declaraciones del estudiante que indique esfuerzos para 

solicitar apoyo de profesores. 

Búsqueda de apoyo con 

adultos 

Declaraciones del estudiante que indique esfuerzos para 

solicitar apoyo de adultos. 

Revisión de notas de 

clase 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para re 

leer notas de clase para exámenes o tareas futuras. 

Revisión de exámenes Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para re 

leer exámenes para exámenes o tareas futuras. 

Revisión de libros de 

texto 

Declaraciones del estudiante que indiquen esfuerzos para re 

leer libros de texto para exámenes o tareas futuras. 

Nota. Tabla de estrategias traducida de Zimmerman (1989). 

 

Existe una cantidad de recursos académicos considerable que permite explorar el 

fenómeno y establecer rutas objetivas para su estudio, así como instrumentos y escalas 

psicométricas que permiten medir el nivel de autorregulación en las personas (Matos 
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Fernández, 2009; Rosário et al., 2007; Sáez-Delgado et al., 2018) en diferentes edades y 

niveles académicos desde primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior (Cueli et al., 

2013; Fernández & Bernardo, 2011; Light & Pierson, 2014; Olakanmi, 2017; Rosário et al., 

2005) tal como muestra la tabla 3 con el número de citas sobre los diferentes modelos de 

autorregulación. 

Una ventaja para este trabajo de investigación es que los estudios realizados 

previamente sobre el tema tienden a correlacionar este concepto con el rendimiento 

académico (Díaz et al., 2017; Ramdass & Zimmerman, 2011; Ramlo, 2017) es decir; como 

la autorregulación tiene un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes, 

expresado principalmente a través de sus calificaciones obtenidas en un determinado ciclo 

escolar. Los estudios también evalúan los resultados de diversas intervenciones encaminadas 

al desarrollo de habilidades de autorregulación en los estudiantes (Fernández et al., 2010), 

las intervenciones muestran resultados principalmente positivos (Fernández & Bernardo, 

2011) pero también otros estudios diferencias no significativas (González Cabanach et al., 

2005) lo cual nos debe preparar para afrontar ciertas dificultades que puedan presentarse. 

Esto es una de las razones por la cuales se considera pertinente este tipo de estudios ya que 

el acervo de estudios en nuestro contexto es limitado y la necesidad de expandir estos trabajos 

es necesaria (Rosário et al., 2014). 

 

Tabla 3 

Numero de citas para 6 diferentes modelos de autorregulación 

Modelo Publicación Total de citas Citas por añoa 

Boekaerts  1011 84 

Efklides  251 41 

Hadwin et al.  196 32 

Pintrich  3416 200 

Winnie and Hadwin  1037 54 

Zimmerman  4169 245 

Nota. Tabla adaptada de Panadero (2017). 
a Datos consultados en marzo 2017 vía Google Académico. 

 

Dentro de los estudios e investigaciones locales o más cercanas al contexto actual de 

estudio, dentro del repositorio de la UANL se encontraron un total de 21 trabajos relacionadas 

al concepto de autorregulación, de los trabajos de tesis encontrados algunos contenían 
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menciones muy breves sobre el concepto de autorregulación, el cual a la fecha no siendo 

explorado con una profundidad significativa por parte de la comunidad universitaria de la 

UANL, se debe recalcar que esto refiere en específico a trabajos de tesis de licenciatura, 

maestría y doctorado (Mancera Velázquez, 2012; Ramos Garza, 1998; Villegas Pantoja, 

2014; Zertuche Meléndez, 2013). 

 Cabe destacar que algunos de los trabajos de tesis encontrados contenían información 

en concreto al tema de autorregulación, pero esta se presentaba en diferentes contextos como 

el área de la salud o deporte en relación con las actividades físicas de estudiantes 

universitarios (Cruz Martínez, 2014). En algunos se menciona la utilización de instrumentos 

de evaluación en relación con la autorregulación como el Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSQL). También es pertinente aclarar que las investigaciones se llevaron a 

cabo en el nivel medio superior (Arellano Moreno, 2002; Sánchez García, 2016; Zavala 

Gómez, 2015) y otros en nivel de secundaria (Alvarado de la Torre, 2015). Si bien esto sienta 

un precedente, el contexto muestra diferencias significativas al del presente estudio en 

específico al grado académico y la población, por lo que los resultados o métodos deben ser 

considerados y analizados de manera minuciosa. 

Se encontró mención a otros conceptos relacionados como la autoeficacia y auto 

eficiencia en ciencias sociales y de la salud (Enríquez et al., 2015) que sugieren que las 

habilidades de autorregulación en los estudiantes de nivel superior no muestran diferencias 

significativas con respecto a la carrera que éstos escogen. Esto puede ser un indicador 

importante para futuros estudios de corte transversal entre diferentes facultades. Pero el 

estudio no muestra alguna correlación con otros factores, por lo que el impacto que genera la 

autorregulación en el rendimiento académico no aparece en dicho estudio. Con respecto al 

rendimiento académico se localizó y un total de 468 trabajos relacionados a este concepto. 

El estudio de los factores resulta un terreno fértil para la exploración de las variables que 

pueden llegar a determinar el rendimiento académico de los estudiantes (Rodríguez Ramírez, 

2011). 

Se mencionan estudios correlacionales e investigaciones que establecen factores 

diversos que pueden influir en el rendimiento académico como : los hábitos de estudio 

(Méndez Reyna, 2004), las actividades de comunicación (Hernández Maldonado, 2004), 

algunas pruebas psicométricas (Treviño Lecea, 2006), las actividades deportivas (Dimas 
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Castro, 2006), la inteligencia emocional (Sánchez Miranda, 2006), las estrategias de 

aprendizaje (Valdivia Vázquez, 2006), la resiliencia del estudiante (Maldonado Maldonado 

et al., 2011), el pensamiento crítico (Villa Piedra, 2012), la capacidad de resolución de 

problemas (Cerda Rodríguez, 2014), la motivación (Ramírez Treviño, 2015), la autoestima 

(García Flores, 2005), los factores culturales y de familia (Garza Páez & Segoviano 

Hernández, 2015), la modalidad en que es impartida las clases ya sea presencial, 

semipresencial o a distancia (Jardines Garza, 2010), las actitudes propias de los estudiantes 

(Villarreal Lozano, 2015) por mencionar algunos de los trabajos revisados. 

Aunque la mayoría de las variables que han sido estudiadas, un número considerable 

son centradas en las características individuales de los estudiantes, por lo que podemos 

deducir que el aprendizaje del estudiante y por lo tanto el rendimiento académico depende 

en una importante medida del propio estudiante y de su preparación durante sus estudios 

universitarios. También observamos el estudio de factores tecnológicos externos como las 

redes sociales que pueden servir como distractores (Tamez Aguirre, 2012) o el uso de 

herramientas tecnológicas como los blogs como parte del proceso de aprendizaje (González 

Almanza, 2014). 

La utilización de herramientas tecnológicas en el aprendizaje no es algo nuevo, pero 

si resulta interesante que en nuestro contexto el estudio sobre la plataforma Khan Academy 

no ha sido investigado a profundidad, no solamente en el contexto universitario sino en el 

contexto nacional. Una búsqueda realizada en las plataformas de Redalyc, Scopus y Google 

Académico durante los últimos 5 años, revelo un total de 11 trabajos de investigación con 

relación al Khan Academy en México. De estos 11 trabajos solo se encontró acceso a un 

documento en 6 de ellos, ya fuera articulo científico, de divulgación o ponencia en algún 

congreso (Castellanos et al., 2017; Miranda & Tirado, 2012; Ramírez-Ochoa, 2016; Ruiz 

Bolívar, 2015; Ruiz Ledesma, 2018; Tapia Bernabé, 2019). 

Al mismo tiempo, en solo tres de ellos se menciona el uso de la plataforma con la 

intención de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Miranda & Tirado, 2012; 

Ruiz Ledesma, 2018; Tapia Bernabé, 2019). En estos trabajos se encontró que el uso de la 

herramienta Khan Academy podría contribuir al rendimiento académico de los estudiantes 

en un espacio controlado y monitoreo espaciado. 

 



 
 

24 
 

Figura 4 

Modelo de las funciones de autorregulación de Zimmerman y Campillo 

 
Nota. Figura adaptada de Zimmerman y Campillo (2003). 

 

La elaboración constante de trabajos y tareas en la plataforma Khan Academy, así 

como la supervisión por parte de un profesor resulta clave durante el proceso, también resulta 

conveniente el evaluar la percepción del estudiante para determinar si este considera que la 

plataforma es útil al propósito de ayudar en mejorar su rendimiento académico (Tapia 

Bernabé, 2019). 

Podemos también inferir que estos primeros antecedentes ayudan a comprender si la 

población de estudiantes mexicanos de nivel superior está preparada competir a la par de la 

elite de estudiantes de alto rendimiento académico de universidades de reconocimiento 

mundial como la Universidad de California (UCLA), la Universidad de Yale, la Universidad 

de Harvard, la Universidad de Stanford o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

En la actualidad se presenta la necesidad de generar investigación para evaluar y entender 

                 

            

               

        

                           

                    

                

                        

              

                      

                 

               

                 

             

                        

                    

                   

                  

                        

                      

                           

             

                    

                           

                         



 
 

25 
 

cuáles serán las consecuencias que representa el avance tecnológico de los estudiantes y 

como este puede llegar a emplearse para incorporarlo al proceso educativo de los estudiantes 

de forma que pueda generar aprendizajes más significativos e impulse al desarrollo de 

competencias que le permitan una inserción laboral más exitosa (ONU, 2017). 

La capacidad de la herramienta Khan Academy ha sido respaldada por diferentes 

estudios (Cecchinato, 2014; Ramlo, 2015; Rueda & Rey, 2018), sin embargo, esto solamente 

ha sido explorado de forma más detallada en entornos ajenos al contexto de nuestra 

población. Por lo que resulta como una buena oportunidad de ofrecer aportes a el campo de 

estudio de la autorregulación y el uso de herramientas tecnológicas como lo es el Khan 

Academy. 

La revisión de los trabajos dentro de nuestra universidad muestra que, aunque existen 

estudio e investigación que abordan las variables aquí propuestas, estas abordan solo de 

forma parcial y en contextos distinto al de nuestra investigación. Se pueden establecer que 

las variables de estudio como un conjunto particular, no muestran un antecedente de 

referencias amplio en la documentación revisada dentro de la UANL por lo cual 

consideramos que esto puede contribuir a establecer un primer precedente en lo que respecta 

a la autorregulación y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería. 

Planteamiento del problema 

Como se puede observar en los contextos nacionales e internacionales el ámbito de 

educación superior busca lograr dos objetivos fundamentales: alcanzar la calidad educativa 

en el nivel superior y el desarrollo profesional y académico de los estudiantes. Debe 

entenderse que el logro de dichos objetivos es resultado de la interacción de distintas 

variables que actúan en conjunto dentro del entorno educativo. 

Cuando se propone estudiar el fenómeno del rendimiento académico debemos 

abordarlo desde distintas perspectivas ya que este es un factor ampliamente usado debido a 

la utilidad que representa (Arán Jara & Ortega Triviños, 2012; Barbero García et al., 2007; 

Cerda et al., 2017; Chilca Alva, 2017; Frenette et al., 2007; Ortiz Ojeda & Canto Herrera, 

2013; Reyes & Obaya, 2008). Como indicador permite explorar mucho del panorama 

educativo donde y su estudio provee de información que facilita conocer sobre algunas de 

las problemáticas que presenta las instituciones de educación superior como lo son la 

reprobación, deserción, abandono y baja eficiencia terminal (Esteban García et al., 2017; 
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Fonseca & García, 2016; Guzmán Valdivia, 2013; García López et al., 2012; Morales Burgos 

et al., 2009; Riego Gaona, 2013). 

Estos problemas no son de carácter particular de algunas instituciones, sino por el 

contrario parecen afectar a un número considerable de institutos de nivel superior (Guzmán 

Valdivia, 2013; García López et al., 2012). Otros factores relacionados significativamente al 

rendimiento académico incluyen: las características del estudiante, características de su 

familia y nivel socioeconómico, características de su entorno social y geográfico y las 

características de la institución y los profesores donde estudia (Castejón et al., 2016; 

Hernández Herrera et al., 2012; Herrera Gómez et al., 2005). 

Con respecto al rendimiento académico en la institución en la cual llevaremos el 

estudio vemos que el nivel de aprobación de estudiantes en primer semestre se observa en la 

figura 5 que durante el periodo de 2015 a 2018 existen unidades de aprendizaje donde el nivel 

de aprobación es menor a 60% lo que sugiere que un número de estudiantes presenta 

dificultades para su adaptación al entorno universitario. 

Se puede inferir que algunos de los estudiantes que ingresan al nivel de educación 

superior muestran dificultades en el área de matemáticas, comprensión de lectura y ciencia, 

como sugiere el Programme for International Student Assessment (PISA) y los reportes que 

muestra la OCDE (2017), esto crea diferencias entre los niveles de rendimiento académico 

de los estudiantes. Las habilidades innatas del estudiante son una prioridad para que este 

obtenga un rendimiento académico adecuado y pueda cumplir con sus tareas académicas 

durante su estancia durante la facultad y sus estudios (Alegre, 2014). 

Por lo que, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es posible que una intervención enfocada en la mejora de las habilidades de 

autorregulación para el aprendizaje logre incrementar el rendimiento académico en 

estudiantes de ingeniería? 

 

Asimismo, durante la propia elaboración del estudio nacieron los siguientes 

cuestionamientos: 

● ¿Puede evaluarse de forma confiable el nivel de autorregulación del 

aprendizaje en los estudiantes de una facultad de ingeniería? 
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● ¿Puede evaluarse de forma confiable el rendimiento académico en los 

estudiantes de una facultad de ingeniería? 

● El desarrollar un programa de intervención ¿producirá una mejora en el nivel 

de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes? 

● ¿Cuáles es el nivel de autorregulación que poseen los estudiantes antes de la 

intervención? 

● ¿Existirán diferencias significativas en el nivel de autorregulación de los 

estudiantes después de exponerlos a un programa de intervención? 

● ¿Existe una correlación directa entre el nivel de autorregulación del 

aprendizaje del estudiante y su rendimiento académico? 

● ¿Existe una correlación directa entre el nivel de autorregulación del 

aprendizaje del estudiante y el uso de herramientas o plataformas tecnológicas 

educativas como el Khan Academy? 

 

Figura 5 

Porcentaje de aprobación de unidades de aprendizaje de ciencias básicas de ingeniería en 

primer semestre de la FIME de enero 2015 a enero 2018 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Justificación 

El principal motivo para llevar a cabo esta investigación es aportar a los 

investigadores de la psicología educativa y otras instituciones de educación superior en 

ingeniería a contar con un referente en la implementación de programas de intervención 

enfocados al incremento del rendimiento académico desde el desarrollo y la promoción de 

habilidades de autorregulación en los estudiantes. Los índices de eficiencia terminal de la 

institución y las demandas de los diversos programas de acreditación nacional e internacional 

son el principal impulso que nos lleva a explorar la autorregulación como una herramienta 

contra el bajo rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de nivel superior en 

México. La tabla 4 muestra algunos de los tipos de apoyos académicos para los estudiantes 

en el contexto nacional. 

El presente estudio servirá para promover el desarrollo de las habilidades de 

autorregulación en los estudiantes de ingeniería con la finalidad de incrementar su 

rendimiento académico. Contribuir con los programas educativos a la mejora de indicadores 

instituciones como lo son los índices de aprobación y la eficiencia terminal. En la figura 6 se 

observa que los indicadores de eficiencia terminal se encuentran en algunos casos por debajo 

del 20%, lo que significa un área de oportunidad para la dependencia. 

Siempre se ha considerado la educación como uno de los procesos más importantes 

en la formación del ser humano, le ayuda a encontrar su identidad, propósito y definir su 

papel ante la sociedad de acuerdo con sus capacidades académicas, personales e intereses. 

La educación en México se divide en cuatro niveles: inicial, básica, media superior y 

superior. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es considerara una de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) más importantes de la región noreste del país con 

una población de 91,141 estudiantes en nivel superior. 

La FIME es una de las facultades más importantes dentro del campus universitario 

con 10 Programas Educativos (PE) de nivel licenciatura en la rama de ingeniería: Ingeniero 

Mecánico Electricista (IME), Ingeniero Mecánico Administrador (IMA), Ingeniero 

Administrador de Sistemas (IAS), Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones (IEC), 

Ingeniero en Electrónica y Automatización (IEA), Ingeniero en Materiales (IMT), Ingeniero 

en Manufactura (IMF), Ingeniero en Mecatrónica (IMTC), Ingeniero en Aeronáutica (IAE) 

e Ingeniero en Tecnología de Software (ITS). 
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Tabla 4 

Tipos de apoyo académico en marcos de referencia de educación superior 

Programa, 

Organismo o 

Institución. 

Tipos de apoyo académico Objetivos del apoyo 

ANUIES Apoyo a los estudiantes en su autoaprendizaje, 

investigación o a la práctica profesional de los 

estudiantes. 

Elevar los índices de permanencia y 

desempeño de los estudiantes. 

CIEES Dar servicios de apoyo para los estudiantes 

que les permiten tomar decisiones claras y 

pertinentes acerca de su formación. 

Control del desempeño de 

los estudiantes. 

COPAES Acompañar y supervisar el desempeño del 

estudiante, brindándole apoyos metodológicos 

y orientación pedagógica que le faciliten su 

avance en el currículo. 

Disminución de la deserción 

y reprobación. Aumento en la 

eficiencia terminal y titulación. 

PRODEP 

(SEP) 

Estructuración de objetivos, programas, 

organización por áreas, técnicas de enseñanza 

apropiadas e integración de grupos conforme a 

ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y 

control. 

Acompañamiento académico. 

Fortalecer las capacidades, 

conocimientos y competencias de 

los estudiantes. 

CACEI Ayudar a los estudiantes a que tomen 

decisiones mediante una serie de actividades 

organizadas. 

Mejorar los índices de retención. 

Disminuir los índices de deserción y 

rezago. 

UANL Actividades dirigidas a los estudiantes que 

propicie la formación integral. 

Desarrollo de competencias 

académicas, personales 

y profesionales. Reduciendo la 

reprobación y abandono escolar. 

Nota. Tabla de elaboración propia basada en ANUIES (2013), CACEI (2017), CIEES (2017b), COPAES (2016), SEP 

(2020) y UANL (2019). 

 

 Establecer un precedente dentro de nuestra universidad en base a las variables de 

estudio que aquí se revisen y que pueda servir a futuras investigación en relación con la 

autorregulación en estudiantes de ingeniería. También esperamos contribuir a la difusión de 

la autorregulación como una variable significativa en el estudio del rendimiento académico 

de estudiantes de ingeniería, contar con un antecedente para la institución y como un primer 

acercamiento hacia un modelo de intervención que permita la mejora del rendimiento 

académico en estudiantes de ingeniería, además de que este trabajo sirva como referencia 

para el desarrollo de programas de intervención específicos de acuerdo a las necesidades 
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específicas de cada uno de los programas educativos. Algunos estudios han mostrado la 

utilidad del uso de tecnologías de la información en el incremento del rendimiento académico 

en estudiantes de educación superior (Hu et al., 2018; Nwosu et al., 2018). Incluso se puede 

mencionar la posibilidad de una relación entre el uso de las tecnologías y la autorregulación 

(Onivehu et al., 2018). 

 

Figura 6 

Porcentaje de eficiencia terminal en programas educativos en una facultad de ingeniería en 

México en 2014 y 2017 

 
Nota. Elaboración propia. 

  

Este estudio sobre autorregulación el cual se enfoca en el área de ingeniería y 

estudiantes de nivel superior puedan servir a otras instituciones como un modelo de 

referencia ya que es factible de replicar otros contextos de educación superior. Se considerará 

a la autorregulación como una determinante del rendimiento académico y a su vez se evaluará 

los instrumentos que permitan conocer el nivel de autorregulación en los estudiantes de nivel 

superior. También se espera que se deriven otros estudios de autorregulación en estudiantes 

de ingeniería en otras Instituciones de Educación Superior (IES). 
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Variables de Estudio 

Dentro de esta investigación se trabajará con tres variables las cuales se plantean 

presentaran un grado significativo de correlación entre sí: la autorregulación del aprendizaje, 

el uso del Khan Academy y el rendimiento académico. 

 

De forma conceptual las variables se definen de la siguiente manera: 

Autorregulación: El control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, 

acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar 

los objetivos que ha establecido (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). 

Khan Academy: Es una plataforma virtual en línea que busca impartir clases de 

diferentes áreas de conocimiento. 

Rendimiento académico: Es una medida estimada que represa lo que un individuo 

ha aprendido durante un proceso de instrucción o formación en un entorno 

académico (Espinoza, 2006). 

 

De forma operacional las variables se definirán de la siguiente forma: 

Autorregulación: Se puede medir a través de diferentes conductas en el estudiante 

como es su organización del entorno, organización de sus tareas, búsqueda de 

información, y algunos hábitos inadecuados de regulación (Hernández Barrios & 

Camargo Uribe, 2017). 

Uso de la plataforma Khan Academy: Es la frecuencia de uso que el estudiante 

reporte de la plataforma durante el periodo. 

Rendimiento académico: Calificación final de la unidad de aprendizaje de Física 

I hasta 2da oportunidad en el semestre agosto 2019. 

 

De esta forma es que se establece la base para trabajar en función de estas definiciones 

para continuar con los siguientes apartados de este trabajo. Para la autorregulación del 

aprendizaje se podrá usar de forma indistinta como autorregulación del aprendizaje, 

aprendizaje autorregulado o solamente autorregulación haciendo referencia al mismo 

concepto. 
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Objetivos 

 Para el estudio se plantea el siguiente objetivo general y objetivos particulares: 

Incrementar el nivel de auto regulación y uso de la plataforma Khan Academy en 

estudiantes de ingeniería para la mejora de su rendimiento académico. Como objetivos 

particulares, se han establecido 3 que contribuirán al objetivo general. 

 

• Objetivo Específico 1. Medir las habilidades de autorregulación en los estudiantes de 

ingeniería antes y después de la intervención a través de escalas validas y confiables. 

• Objetivo Específico 2. Determinar si existe una correlación positiva entre los niveles 

de autorregulación, el uso de la plataforma Khan Academy y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Objetivo Especifico 3. Determinar el nivel de impacto de la intervención en el nivel 

autorregulación de los estudiantes. 

Hipótesis de investigación 

La hipótesis que se plantea refiere al impacto que pueda tener una intervención para 

desarrollar habilidades de autorregulación junto con el uso de la plataforma Khan Academy 

en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería de primer ingreso. Esto nos da 

como resultado la siguiente hipótesis de investigación: 

 

El incremento en el nivel de autorregulación y uso de la plataforma de aprendizaje en 

línea Khan Academy, incrementara el rendimiento académico de los estudiantes de 

ingeniería de primer semestre. 

 

Delimitada la hipótesis se continua con el apartado de marco teórico, el cual 

fundamenta las razones metodológicas sobre el estudio de la autorregulación, la plataforma 

online Khan Academy como herramienta y la relación de estas con el rendimiento académico 

del estudiante. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

Antecedentes teóricos 

El proceso de aprendizaje de una persona es continuo durante toda su vida, ya sea que 

se trate de habilidades básicas motrices como caminar o alimentarse por cuenta propia hasta 

ir evolucionando en procesos más complejos como lo es la formación académica en una 

universidad en algún posgrado. Como tal dentro de este proceso existen etapas y mecanismos 

que permiten a las personas aprenden este gran número de habilidades. De forma particular 

en el ámbito académico en sus diferentes niveles, se puede asumir que una persona ha 

entendido y asimilado el aprendizaje académico a través de evidencia como lo son trabajos 

escolares y las calificaciones que otorga un profesor. 

Se puede suponer que, dentro del entorno escolarizado, el rendimiento académico es 

el resultado de un proceso de aprendizaje exitoso. Es por ello que este estudio se enfocara 

principalmente en la autorregulación del aprendizaje y en como las herramientas tecnológicas 

e informáticas pueden contribuir a este proceso. Para el proceso de autorregulación se tomará 

el modelo teórico planteado por Zimmerman. Como se mencionó en el apartado de 

antecedentes existen diferentes modelos como los de Boekaerts y Corno (2005), Efklides 

(2011), Hadwin et al. (2017), Pintrich (2000) y Winne y Hadwin (1998) para explicar el 

proceso de autorregulación en las personas, pero de estos modelos es el de Zimmerman el 

que presenta un modelo cíclico de 3 etapas. Como preferencia personal el modelo de 

Zimmerman es más sencillo en estructura teórica que los otros modelos, pero no por ellos 

carece de valor e importancia en el ámbito académicos, ya que como se mención es el que 

cuenta con mayor acervo. 

El modelo de Zimmerman se gesta desde hace varias décadas con las primeras 

investigaciones en el campo de la autorregulación del aprendizaje en diferentes artículos de 

colaboración donde se describe de forma general como este proceso forma parte del 

aprendizaje en las personas (Brody & Zimmerman, 1978; Zimmerman & Martínez Pons, 

1986, 1988). Las primeras aproximaciones se realizaron en estudios de niños de nivel 

primaria, sobre el modelamiento y organización de tareas (Brody & Zimmerman, 1975; 

Henderson et al., 1975). Zimmerman toma algunas ideas ya planteadas por Bandura sobre la 

autoeficacia, que es la capacidad de las personas para percibirse con las habilidades de llevar 

a cabo una tarea determinada, no solo ejecutarla, sino predecir su capacidad de éxito y la 
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forma o proceso por el cual llevar a cabo dicha tarea (Bandura, 1980, 1983). Bandura también 

exploro no solo el uso de la autoeficacia como el establecimiento de metas, extrapolo dicho 

concepto hacia diversas áreas como determinantes de la conducta en situaciones de riesgo y 

el miedo (Bandura & Cervone, 1983; Bandura & Schunk, 1981), demostrando la versatilidad 

de la aplicación del concepto en diferentes áreas de estudio. 

 En la figura 3 del apartado de introducción se muestra un primer modelo sobre la 

autorregulación propuesto por Zimmerman, con el paso del tiempo y algunas investigaciones 

(Zimmerman, 2000; Zimmerman & Bandura, 1994; Zimmerman & Kitsantas, 1997, 1999; 

Zimmerman et al., 1992) en 2000 se presenta un modelo cíclico con mayor estructura teórica 

que logra explicar y definir el fenómeno de la autorregulación de manera más específica, la 

figura 7 muestra dicho modelo.  

En esta actualización, el modelo propuesto por Zimmerman desarrolla no solamente 

fases, sino también subprocesos y tareas específicas en cada subproceso. Se describen tareas 

específicas que indican que el proceso de autorregulación se lleva a cabo a través de 

conductas observables en la persona. 

Como se ha mencionado existen diferentes modelos teóricos para abordar el 

fenómeno de la autorregulación e independientemente de cualesquiera que se tome, ha sido 

constante la correlación que esta presenta en el impacto al rendimiento académico de los 

estudiantes en diferentes niveles educativos desde nivel de primaria (Cueli et al., 2013; 

Rosário et al., 2005), secundaria (Rosário et al., 2015; Rosário et al., 2012a; Rosário et al., 

2012b), preparatoria (Usher & Pajares, 2008; Caprara et al., 2008) hasta el nivel universitario 

(Fernández & Bernardo, 2011; Fernández et al., 2010; González Cabanach et al., 2005; 

Monge-López et al., 2017; Ramdass & Zimmerman, 2011). La revisión de los antecedes 

académicos muestran que existen una correlación significativa entre estos 2 elementos en 

diferentes contextos internacionales y es una buena oportunidad para explorar dentro de 

nuestro entorno lo encontrado en anteriores investigaciones. 

Un elemento que se agrega a este trabajo es la inclusión de una herramienta 

tecnológica relativamente nueva, la cual es la plataforma Khan Academy. El Khan Academy 

es una plataforma online y gratuita que ofrece cursos y clases en diferentes niveles 

educativos. La plataforma fue creada por el ingeniero en sistemas Sal Khan en 2008 como 

una alternativa a las clases de apoyo que daba a sus familiares en la India. 
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Figura 7 

Modelo cíclico de Zimmerman en su primera versión 

 
Nota. Figura tomada de Zimmerman (2000). 

 

Su misión es ofrecer educación gratuita de primera clase para cualquier persona, en 

cualquier lugar. Es una organización sin fines de lucro con sede en Mountain View, 

California en Estados Unidos. Constantemente realiza análisis de datos para ayudar a los 

profesores y estudiantes de todo el mundo. Los cursos en línea abarcan de nivel preescolar 

hasta los primeros grados de educación universitaria en temas como: biología, química, 

física, economía, finanzas, historia y gramática. Khan Academy también ofrece preparación 

para exámenes SAT personalizados y gratuitos en asociación con el College Board. Khan 

Academy se ha traducido a docenas de idiomas y más 100 millones de personas utilizan la 

plataforma en todo el mundo cada año (Skool Foundation, 2013). 
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Como referente del impacto que ha tenido esta plataforma educativa se pueden 

mencionar los siguientes datos: 10000 videos únicos, 3000 artículos únicos y 50000 

ejercicios prácticos, 1 billón de lecciones impartidas, 6 billones de ejercicios resueltos, 

disponibilidad en 190 países, cerca de 2.5 millones de estudiantes en Estados Unidos utilizan 

la guía oficial para el Standarized Aptitude Test (SAT) que ofrece el Khan Academy (Khan, 

2015), aproximadamente el 50 por ciento de los estudiantes que toman el SAT usan Khan 

Academy para prepararse para la prueba, el 64 por ciento de los estudiantes de primera 

generación en las mejores universidades de los Estados Unidos comenta que el Khan 

Academy ha sido una herramienta significativa como parte de su educación (Skool 

Foundation, 2013). La figura 8 muestra la página principal en español accesible desde 

México a la plataforma Khan Academy. Desde 2013 la Fundación Carlos Slim ha promovido 

el uso de la plataforma a través de las redes de comunicación de TELCEL para su uso gratuito 

tanto a usuarios de Android como iOS ingresando a través de la página 

es.zero.khanacademy.org, esto incluye ejercicios, videos y artículos a lo largo de un gran 

rango de temas. El ingreso puede ser a través de las aplicaciones o directamente en el 

navegador con el que cuente el usuario. 

La herramienta Khan Academy es de carácter autodidacta, es decir no existen 

profesores que den clases directamente. Son los estudiantes que a su propio ritmo consultan 

las clases que están en línea en la plataforma, el estudiante tiene la libertad de elegir los 

temas, ver una clase en repetidas ocasiones o adelantar y regresarse en los temas de un 

determinado curso. Esta libertad académica para el estudiante conlleva el riesgo de que, si el 

estudiante no cuenta con las habilidades suficiente para organizar y regular su proceso de 

aprendizaje adecuadamente, quede solamente como una herramienta inerte. Es por ello que 

se considera que la autorregulación del aprendizaje puede ser un importante complemento 

para esta herramienta y que el estudiante que tenga las habilidades suficientes, pueda 

aprovecharla y aquel estudiante que no o que no conozca la herramienta, alentarlo a su uso y 

el desarrollo de habilidades de autorregulación. 

Dentro de los estudios que se han realizado sobre el uso de la plataforma y su impacto 

en el rendimiento académico de los estudiantes, la gran mayoría de los resultados han sido 

           ( şık  y & Ö     , 2016; Ch  et al., 2018; Francis, 2013; Lindstrom, 2015; 

Radcliffe et al., 2016; Ramlo, 2015; Rueda & Serrano, 2019; Winch & Cahn, 2015; Yeh, 
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2019) por lo que se considera el medir la correlación y el impacto que puedan llegar a tener 

estos dos elemente pueden ser relevante. Ahora más que nunca que la situación de cuarentena 

en el mundo debido al COVID-19, la cual ha llevado a profesores y estudiantes a seguir 

impartiendo sus clases en la modalidad online, esto puede ser un inicio sobre las posibilidades 

y usos del Khan Academy como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje del 

estudiante y que pueda mejorar su rendimiento académico en el proceso. 

 

Figura 8 

Página web principal en idioma español de la plataforma educativa Khan Academy. 

 
Nota. Imagen obtenida del sitio oficial de Khan Academy. 

 

En la actualidad una buena parte de la población de estudiantes de diferentes niveles 

académicos desconoce o conocen muy poco sobre la plataforma y el uso o utilidad que puede 

legar atener para ellos (Castellanos et al., 2017; Ramlo, 2016). Si se tiene la intención de 

incluir este tipo de herramientas, es importante familiarizar a los estudiantes en estos entornos 

y mostrar su utilidad, uso y el impacto que pueden tener para ellos, de otra forma la 

herramienta por sí sola no es suficiente para que este objetivo se logre. Por ejemplo, pude ser 

que algunos estudiantes piensen que las clases virtuales son inferiores en algún sentido a las 

clases presenciales, en específico las que involucran temas como algebra, matemáticas o 
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alguna rama de la ingeniería (Ramlo, 2017), es preciso explicar que, aunque el medio es 

diferente el proceso es en esencia el mismo y es este último el que facilita la inclusión de este 

tipo de herramientas (Muñoz-Merino et al., 2013). También es importante señalar que 

instituciones como la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en Estados 

Unidos muestran interés en que existan métricas que pueden medir la interacciones entre los 

estudiantes y las diferentes plataformas digitales de aprendizaje como lo es Khan Academy 

para evaluar su desempeño (Del Blanco et al., 2013). 

 La utilidad que puede poseer la plataforma Khan Academy ha mostrado resultados 

favorables en el rendimiento académicos de estudiantes en niveles educativos de primaria 

(MANAUS, 2018; Light & Pierson, 2014), secundaria (Chu et al., 2018; Weeraratne & Chin, 

2018), preparatoria (Atwa et al., 2016) y los primeros semestres en el nivel universitario 

(Radcliffe et al., 2016; Ramlo, 2015, 2016, 2017; Westermann Juárez & Venegas Muggli, 

2017; Winch & Cahn, 2015; Zengin, 2017). Este último representa una importante aportación 

debido a que es el contexto en el cual se realiza el presente estudio. 

 Existen también algunos estudios que ya utiliza esta aproximación en cuanto a la 

autorregulación del aprendizaje y el uso de plataformas como Khan Academy (Light & 

Pierson, 2014: Ruipérez-Valiente et al., 2016) que favorecen su utilización como un recurso 

que promueve la autorregulación en los estudiantes a la par del rendimiento académico. Sin 

embargo, la gran mayoría de estos estudios han sido elaborados en contexto europeos y otros 

tanto en Norteamérica, en el caso Latinoamérica y en específico México aún se encuentran 

pocos estudios con estas características (Castellanos, Sánchez, Calderero & 2017; Miranda 

& Tirado, 2012; Ramírez-Ochoa, 2016; Ruiz Bolívar, 2015; Ruiz Ledesma, 2018; Tapia 

Bernabé, 2019) que puedan usarse para medir y comparar con otras muestras 

latinoamericanas (Guerra, 2012), ya que aunque existen estudios sobre la autorregulación en 

el contexto Latinoamérica (Hernández Barrios & Camargo Uribe, 2017) no así aquellos que 

involucran este tipo de herramientas tecnológicas como Khan Academy o su correlación 

entre estos elementos. 

 Por lo que se vuelve a remarcar la importancia de explorar este tipo de estudio es 

estos nuevos modelos educativos ya que representa a largo plazo una perspectiva diferente a 

nuevos y futuros métodos de enseñanza, aprendizaje y mejoras en las practicas educativas. 
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Modelo teórico 

El modelo teórico planteado por Zimmerman para la autorregulación del aprendizaje 

ha atravesado diferentes cambios a lo largo de los años como se ha mencionado en la 

introducción y los antecedentes teóricos de este trabajo (Zimmerman, 1989, 2000), 

actualmente la versión más actual del modelo es la que se presenta en la figura 9. En este 

modelo cíclico vemos el proceso de la autorregulación como un continuo, es decir se presenta 

cada vez que la persona busca adquirir o aprender nuevo conocimiento (Zimmerman & 

Moylan, 2009). Dentro de este modelo continúan presentándose las tres fases características 

del modelo de Zimmerman: preparación, desempeño y autorreflexión. 

 La fase de preparación es un mapeo previo que hace la persona al evaluar los 

requerimientos, habilidades y estrategias que necesita para su aprendizaje y adquisición de 

un nuevo conocimiento. Consiste en el análisis de tareas y las creencias que la persona tiene 

sobre sí misma en relación con el logro del aprendizaje que se ha propuestos. En esta fase se 

formulan las acciones y planes que la persona a determinado le ayudaran a logra el 

aprendizaje que desea adquirir. También aquí es donde se determina el alcance de los 

resultados que la persona espera conseguir después de haber completado los planes y 

acciones propuestos, además de determinar el interés que posee en completar las tareas y 

lograr el aprendizaje que se ha establecido (Bruna, et al, 2017; Cartagena Beteta, 2008; Torres 

et al, 2009). 

La fase del desempeño involucra la ejecución de las acciones, tareas y estrategias 

previamente elaboradas en la fase de preparación, en esta fase se presentan dos características 

principales las cuales son el autocontrol y la autobservación. Para el autocontrol se habla de 

cómo la persona regula y controla el orden y las tareas que debe realizar, también de como 

modifica su entorno para completar las actividades qué harán posible su aprendizaje, se 

centra en la focalización de su atención a las tareas que debe llevar a cabo, la administración 

del tiempo que necesita para completarlas, la búsqueda de apoyo en su entorno en caso de 

necesitarlo y mantener de forma consciente cuales puede ser las consecuencias de su 

desempeño en las tareas y actividades que realiza (Juárez Juárez et al., 2016; Rangel Ledezma 

et al., 2015;). Durante esta fase la persona realiza un monitoreo a nivel metacognitivo de los 

registros de sus actividades, elabora un registro personal y funciona simultáneamente cómo 
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participe y observador de sí mismo durante la ejecución de las estrategias y planes 

previamente determinados (Montes Iturrizaga, 2012; Vival at al, 2009). 

Finalmente, la fase de autorreflexión es donde la persona concluye el ciclo y proceso 

de autorregulación. En esta fase la persona hace un nuevo autoanálisis que le permite 

evaluarse en función de los resultados que ha obtenido de todo su proceso, también determina 

las posibles causas de dichos resultados hayan sido favorables, nulos o desfavorables. En esta 

etapa se establece el nivel de satisfacción que presenta la persona en función de sus resultados 

y si sus estrategias fueron exitosas o no, se gesta el interés de la persona en continuar o no 

con las estrategias que uso en su proceso de autorregulación (Zimmerman & Campillo, 2003; 

Zimmerman & Kitsantas, 2002).  

La fase de autorreflexión permite al individuo observar si su planeación fue apropiada 

o sí considero adecuadamente si poseía las habilidades necesarias para alcanzar los resultados 

propuestos, también enumerar e identificar los problemas que enfrentó durante la fase de 

desempeño así como aquellos elementos que dificultaron el mismo proceso, determinar si su 

administración del tiempo fue adecuada, si logró mantenerse focalizado durante la 

realización de las actividades y en general ver un panorama completo de su propio proceso 

de autorregulación desde la planeación y ejecución (Jansen et al, 2019; Zimmerman & 

Schunk, 2011). Cómo se ha visto el modelo cíclico para la autorregulación del aprendizaje 

de Zimmerman resulta práctico y específico, lo cual facilita el estudio y aplicación teórica y 

práctica en los procesos de aprendizaje en diferentes niveles escolares desde primaria 

(Rosário et al., 2005, 2010), secundaria (Chu, et al, 2018; Weeraratne & Chin, 2018), 

preparatoria (Olakanmi, 2017) y universidad (Díaz, et al, 2017; Ruipérez-Valiente, et al, 

2013; Zengin, 2017). El modelo está respaldado en un amplio acervo académico y de 

investigación lo que lo hace competente para la investigación del proceso de autorregulación 

(Huamancusi Huamancayo, 2017; Zimmerman, 2008), si bien a diferencia de otros modelos 

como el de Pintrich y Boekaerts (Panadero, 2017) el modelo de Zimmerman no profundiza 

en los factores sociales externos o aquellos que el estudiante puede hacer uso, se puede 

considerar como una teoría académica y empíricamente sólida. 

Tomando de base este modelo es que se explorará su correlación con rendimiento 

académico de los estudiantes, se puede inferir que entre mayor nivel de autorregulación el 

aprendizaje será más significativo y por lo tanto el rendimiento académico debiera ser mayor 



 
 

41 
 

(Fernández et al, 2013). Como punto general el modelo de Zimmerman ha tenido 

contribuciones vitales al campo de la psicología educativa, ya que considera los aspectos 

cognitivos de comportamiento y motivacionales y su interacción para explicar la 

autorregulación.  

 

Figura 9 

Versión actual del modelo cíclico y fases de autorregulación. 

 
Nota. Figura obtenida de Zimmerman y Moylan (2009). 

 

Esto debido a que todas las fases y subfaces del modelo intervienen de forma 

correlacionada y están presentes durante el proceso de aprendizaje que los estudiantes llevan 

a cabo dentro y fuera del salón de clases (Zimmerman, 2008, 2009). Se puede inferir que 

cuando un estudiante se involucra y toma responsabilidad en su aprendizaje, es que puede 

observarse una mejora de su rendimiento académico (Everson, 2010). 
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Dado que los antecedentes académicos sobre el estudio de estas dos variables 

(autorregulación del aprendizaje y la plataforma Khan Academy) parecen resultar en un 

incremento del rendimiento académico, pero solamente siendo estudiadas de manera 

individual y no conjunta (Tapia Bernabé, 2019). La intención es sentar un precedente que 

sirva como ensayo sobre el estudio de estas variables y del resultado de trabajarlas en 

conjunto en el proceso de aprendizaje del estudiante y cómo impactan en su rendimiento 

académico. El fundamento teórico de esta investigación se basa en los siguientes aspectos 

dada la revisión de la literatura. 

 

1. La autorregulación será abordada bajo el modelo teórico de Zimmerman, el cual 

cuenta con respaldo académico. 

2. Existe evidencias académicas que la plataforma de Khan Academy puede tener un 

impacto favorable en el rendimiento académico, dadas las condiciones apropiadas. 

3. La correlación entre la autorregulación del aprendizaje y el uso de las plataformas 

experimenta sus primeras aproximaciones, y complemento a los nuevos retos del uso 

de tecnología en el proceso de aprendizaje. 

 

En la figura 10 se muestra el modelo propuesto en este estudio, se espera que la 

correlación de estos factores sea positiva y pueda verse reflejada en un incremento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Figura 10 

Modelo de relación entre el uso de la plataforma Khan Academy, la autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Consideraciones éticas 

Se informará a los estudiantes, profesores, personal administrativo y directivos de la 

institución para que si en algún momento existirá un conflicto de intereses se busquen otras 

opciones para realizar el estudio. Se considerará a aquellos estudiantes, profesores o personas 

que resulten involucradas directamente que no deseen participar sean libres de expresarlo y 

considerarlo dentro de las limitaciones en nuestro estudio. Antes y durante la intervención se 

informará a los participantes sobre la naturaleza del estudio. Se guardarán todos los datos 

personales recabados de forma estrictamente confidencial y anónima para salvaguardar la 

integridad de todos los participantes. 

Limitaciones metodológicas 

La investigación está enmarcada en la perspectiva teórica de los trabajos de 

Zimmerman y Bandura, no se contemplaron otros abordajes que de igual forma han realizado 

aportes sobre conceptos como autoeficacia, autocontrol o autorregulación de las emociones 

(Panadero, 2017). La muestra de estudiantes para la intervención será por conveniencia 

dentro de una institución de educación superior en la ciudad de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León por lo cual los resultados pueden verse afectados por elementos o variables 

extrañas que sean particulares del entorno donde se realizará el estudio.  

El presente trabajo se realizará con la participación voluntaria de estudiantes de 

ingeniería de los programas educativos de una Dependencia de Educación Superior de 

carácter público en el norte de México y con el acuerdo por parte del director de la institución 

y los responsables de los programas educativos en conjunto con los departamentos y 

coordinaciones para la intervención. Existen otras limitantes que será abordadas y explicadas 

con más detalle en el capítulo de método para una mayor extensión de la naturaleza del 

estudio y su alcance. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014) podemos considerar la presente 

investigación como cuasi experimental con énfasis en el estudio de tipo pretest post test, dado 

que presenta dos principales características: 

 

1) Se realizará una intervención en un grupo experimental con el fin de incrementar la 

autorregulación y posteriormente se medir si el incremento representa una mejora en 

el rendimiento académico del estudiante. 

2) La selección de los participantes será una muestra por conveniencia aleatoria con 

respecto a la población de estudiantes de nuestro universo de estudio. 

3) Se considera la evaluación previa y posterior del grupo de estudio a través de los 

instrumentos propuestos para medir el nivel de impacto de la intervención a la que 

serán expuestos. 

 

Dado la naturaleza del estudio trataremos de dar especial énfasis en procurar la 

validez de los instrumentos, evitando generar conclusiones prematuras con respecto a la 

intervención y tratando de hacer inferencias solo respecto a nuestra población inicial antes 

de trasladarlo a otros contextos. Se buscará un equilibrio que propicie la obtención de 

resultados confiables y factibles que puedan explicar los fenómenos que deseamos estudiar, 

y a partir de ahí, proponer futuras intervenciones en otros ámbitos académicos fuera del 

nuestro. Considerar la validez del estudio contribuye a la obtención de resultados precisos, 

confiables y replicables (Bono Cabré, 2012). 

Participantes 

Para este estudio se trabajó con 3 diferentes muestras, la primera muestra consistió 

en un total de 1075 participantes para el análisis factorial exploratorio, una segunda muestra 

de 1074 participantes para el análisis factorial confirmatorio y una tercera muestra de 103 

participantes con los que se trabajó la intervención durante el semestre agosto-diciembre de 

2019. Todos los participantes son estudiantes la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Se consideran todos estudiantes de 
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las 11 licenciaturas en ingeniería de primer ingreso durante el periodo escolar de agosto-

diciembre de 2019. 

Criterios de inclusión. 

Serán considerados como participantes dentro del estudio todos aquellos estudiantes 

que se encuentren cursando el primer semestre de ingeniería en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que de forma libre y 

por voluntad propia decidan formar parte del estudio durante el periodo escolar de agosto-

diciembre de 2019. Se consideran criterios de inclusión: 

- Todos los estudiantes de primer semestre de licenciatura inscritos en el periodo 

agosto-diciembre 2019 en la FIME. 

- Estudiantes de ambos sexos sin distinción. 

- Estudiantes de cualquier rango de edad. 

- Estudiantes de cualquier programa educativo. 

Criterios de exclusión. 

Se excluirán aquellos estudiantes que: 

- Solamente se considerarán estudiantes de primer semestre. 

- Decidan no participar dentro del estudio. 

- Aquellos que decidan abandonar por voluntad propia el estudio en cualquier 

momento. 

- Aquellos que no presenten la evaluación previa o posterior en lo que respecta a al 

instrumento de autorregulación. 

- Aquellos que no completen en mínimo un 80 por ciento de asistencia en el curso de 

desarrollo de autorregulación para él aprendizaje. 

Instrumentos 

Para la evaluación y medición de la autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes, se utilizaron 2 instrumentos los cuales se aplicaron antes y después del curso. 

Dichos instrumentos se describen a continuación. 

El Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio (CAPADE) de 

Sáez-Delgado et al. él cual considera como una primera parte el modelo de planificación, 
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ejecución y evaluación (Rosário et al., 2007) basado en el modelo original de Zimmerman 

(2002), los autores agregaron 5 ítems más para ajustar el instrumento a la teoría de 

autorregulación de Zimmerman (2008). Este instrumento cuenta con 9 ítems en total y tiene 

3 dimensiones con 3 ítems cada una, establecimiento de objetivos (EO), gestión del tiempo 

académico (GTA) y organización de recursos materiales y ambientales (ORMA). Los ítems, 

así como las dimensiones del CAPADE se indican en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio de Sáez-Delgado et al. 

Ítem Dimensión Ítem 

1 EO 
Fijarme objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota 

elevada). 

2 GTA Hacer una lista de tareas académicas por hacer. 

3 ORMA Tener el material necesario antes de empezar a estudiar. 

4 GTA 
Gestionar el tiempo para actividades académicas, considerando el 

resto de actividades personales. 

5 ORMA Buscar un lugar óptimo para estudiar. 

6 GTA Cumplir con el horario de estudio planificado. 

7 EO 
Dividir un objetivo complejo en metas más pequeñas y 

manejables. 

8 ORMA Organizar mi lugar de estudio. 

9 EO Revisar mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 

Nota. EO = establecimiento de objetivos; GTA = gestión del tiempo académico; ORMA = organización de 

recursos materiales y ambientales. Fuente: Sáez-Delgado et al. (2018). 

 

La tabla 6 muestra las cargas factoriales del CAPADE que fueron encontradas por los 

autores, adicionalmente se reportó            C      h    α=.84 para el total de ítems en 

general y    α=.69, α=.75 y α=.76          subfactores 1, 2 y 3 respectivamente. 

El Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) de Rosário et 

al. (2007) el cual esta basado en el modelo de autorregulación de Zimmerman (2002). Este 

instrumento está conformado por 12 ítems en total y tiene 3 dimensiones representativas de 

las 3 fases propuestas originalmente en el modelo de Zimmerman: planificación, ejecución y 

evaluación. Cada una de las dimensiones cuenta con 4 ítems cada una Los ítems, así como 

las dimensiones del IPAA se indican en la tabla 7. 
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Tabla 6 

Cargas factoriales para modelos unidimensional y bifactorial en muestra exploratoria del 

CAPADE 

Ítem Dimensión 
UD  Bifactorial-teórico  Bifactorial-empírico 

FG  FG SF1 SF2 SF3  FG SF1 SF2 SF3 

1 EO .55  .53 .00 .31 -.05  .44 .20 .16 .04 

2 GTA .68  .76 -.07 -.01 .24  .57 .04 .45 .01 

3 ORMA .68  .74 .28 -.03 -.04  .50 -.06 .27 .29 

4 GTA .71  .69 .03 -.13 .43  .59 .02 .49 .01 

5 ORMA .65  .42 .83 -.12 .11  .51 -.03 .03 .55 

6 GTA .72  .44 .02 .17 .72  .62 .34 .23 -.02 

7 EO .64  .41 .03 .48 .16  .55 .45 .05 .01 

8 ORMA .69  .52 .64 .18 -.13  .60 .06 .02 .61 

9 EO .64  .40 .02 .72 .03  .57 .53 .05 .05 

Nota. UD = Modelos unidimensional, FG = Factor general, SF1 = Subfactor 1, SF2 = Subfactor 2, SF3 = 

Subfactor 3. Tabla adaptada de Sáez-Delgado et al. (2018). 

 

La tabla 8 muestra las cargas factoriales del Inventario de Procesos de 

Autorregulación del Aprendizaje encontradas por los autores en su estudio (Rosário et al., 

2007),                                      C      h    α=.87                      l y de 

α=.60     x                                3            . 

Cada uno de los ítems en los 2 instrumentos conto con 5 opciones de respuesta en la 

cual indica el grado en que el estudiante realiza o no la afirmación que se muestra en cada 

ítem. Las opciones de respuesta incluyen una ponderación con un valor de 1 a 5 donde Nunca 

= 1, Casi nunca = 2, Algunas veces = 3, Casi siempre = 4 y Siempre = 5. Para la aplicación 

del cuestionario se incluyeron algunos datos sociodemográficos y un consentimiento 

informado para que los estudiantes autorizaran el uso de su información con fines académicos 

y de investigación por parte de la institución. Debe mencionarse que algunas de las palabras 

fueron cambiadas en los instrumentos con la finalidad de facilitar su aplicación en la 

población y no causaran confusión en cuanto a los significados o contextos que pudieran 

tener. Los cuestionarios utilizados en este estudio son los que se muestran en las tablas IPAA 

y CAPADE, los cuestionarios originales se pueden encontrar en el ANEXO A al final del 

documento. Para el uso de los instrumentos en esta investigación se contactó por correo 

electrónico a los autores, obteniendo respuesta solamente de la Dra. Fabiola Sáez Delgado 
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por parte del CAPADE, quien expreso no tener conflicto de interés o algún problema con el 

uso de su instrumento para esta investigación. 

 

Tabla 7 

Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) de Rosário et al. 

Ítem Dimensión Ítem 

1 Planificación 
Hago un plan antes de comenzar a hacer un trabajo escrito. Pienso 

lo que voy a hacer y lo que necesito para conseguirlo. 

2 Evaluación 

Después de terminar un examen parcial / final, lo reviso 

mentalmente para saber dónde tuve los aciertos y errores y, 

hacerme una idea de la nota que voy a tener. 

3 Ejecución 

Cuando estudio, intento comprender las materias, tomar apuntes, 

hacer resúmenes, resolver ejercicios, hacer preguntas sobre los 

contenidos. 

4 Evaluación 
Cuando recibo una nota, suelo pensar en cosas concretas que 

tengo que hacer para mejorar mi rendimiento/ nota media. 

5 Planificación 
Estoy seguro de que soy capaz de comprender lo que me van a 

enseñar y por eso creo que voy a tener buenas notas. 

6 Ejecución 
Cumplo mis horarios de estudio, e introduzco pequeños cambios 

siempre que es necesario. 

7 Evaluación 

Guardo y analizo las correcciones de los trabajos escritos o 

pruebas parciales, para ver dónde me equivoqué y saber qué 

tengo que cambiar para mejorar. 

8 Ejecución 

Mientras estoy en clase o estudiando, si me distraigo o pierdo el 

hilo, suelo hacer algo para volver a la tarea y alcanzar mis 

objetivos. 

9 Planificación Establezco objetivos académicos concretos para cada asignatura. 

10 Ejecución 
Busco un sitio tranquilo y donde pueda estar concentrado para 

estudiar. 

11 Evaluación 
Comparo las notas que saco con los objetivos que me había 

marcado para esa asignatura. 

12 Planificación 

Antes de comenzar a estudiar, compruebo si tengo todo lo que 

necesito: diccionarios, libros, lápices, cuadernos, fotocopias, para 

no estar siempre interrumpiendo mi estudio. 

Nota. Fuente: Rosário et al. (2007). 

 

 Con respecto a la plataforma Khan Academy, para su uso durante la intervención se 

realizó el siguiente procedimiento, ya que cómo se ha mencionado previamente es una 

plataforma de aprendizaje gratuita qué puede servir al propósito de ofrecer apoyo académico 
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a los estudiantes que requieran repasar o clarificar ciertos temas que estén cursando. Cómo 

se ha visto la plataforma cuenta con temas de diferentes niveles académicos (Khan Academy, 

2020) y ha sido usada de forma recurrente por estudiantes de todo el mundo como apoyo a 

su proceso de aprendizaje (Del Blanco et al, 2013; Weeraratne & Chin, 2018; Winch et al, 

2015). 

 

Tabla 8 

Cargas factoriales del Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) 

Ítem Dimensión FG SF1 SF2 SF3 

1 Planificación .46 .32 .04 .13 

2 Evaluación .27 -.03 .02 .20 

3 Ejecución .55 .16 .38 .08 

4 Evaluación .50 .17 -.12 .35 

5 Planificación .41 -.01 .48 .02 

6 Ejecución .55 .01 .26 .25 

7 Evaluación .49 .13 .11 .23 

8 Ejecución .47 .01 .28 .17 

9 Planificación .62 -.03 .11 .42 

10 Ejecución .46 .37 .28 -.04 

11 Evaluación .54 -.02 -.03 .44 

12 Planificación .46 .58 -.00 .02 

Nota. FG = Factor general, SF1 = Subfactor 1, SF2 = Subfactor 2, SF3 = Subfactor 3. Tabla adaptada 

de Rosário et al. (2007). 

 

La plataforma como tal no dirige cursos periódicos ni cuenta con profesores que den 

un seguimiento directo como otras plataformas de aprendizaje como EDX o Coursera, es el 

estudiante quien a su propio ritmo determina la cantidad de veces que repasa uno o varios 

temas o bien si adelanta su clase o regresa a temas revisados previamente (Radcliffe, et al, 

2016). En este tipo de plataformas se considera de vital importancia el proceso de 

autorregulación, ya que como se menciona, es el estudiante quién dirige su proceso de 

aprendizaje. La decisión del estudiante de complementar las lecciones y videos con ejercicios 

prácticos o bien repite la lección las veces necesarias, cae enteramente en él. Por esta razón, 

el primer punto es determinar si la plataforma cuenta con los contenidos que se requiere para 

el apoyo académico de los estudiantes. 
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Dado que uno de los planteamientos principales es que la plataforma Khan Academy 

puede contribuir al incremento el rendimiento académico de los estudiantes, en específico en 

la unidad de aprendizaje de Física I (Lindstrøm & Gray, 2017), se debe evaluar si la 

plataforma en si posee los recursos necesarios para ofrecer el contenido temático de dicha 

unidad. Para esto se llevó a cabo un análisis de los contenido y temas de la unidad de 

aprendizaje Física I que actualmente se imparte dentro del bloque se materias que conforman 

el primer semestre y corresponde al área de ciencias básicas, se encontró un total de 11 temas 

específicos y se consultó si la plataforma de Khan Academy ofrecía algún contenido 

académico equivalente. La tabla 9 muestra los temas de la unidad de aprendizaje de Física I 

y sus equivalencias en la plataforma Khan Academy. 

 

Tabla 9 

Contenidos equivalentes entre el programa analítico de Física I y los contenidos de la 

plataforma Khan Academy para una clase virtual. 

Contenido del programa analítico de Física 1 
Contenido equivalente en la 

plataforma Khan Academy 

Movimiento en una dimensión Si 

Movimiento rectilíneo uniforme Si 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Si 

Movimiento en dos dimensiones Si 

Tiro parabólico Si 

Movimiento rotacional Si 

Leyes de Newton Si 

Trabajo, energía y potencia Si 

Ley de la conservación de la energía Si 

Cantidad de movimiento e impulso Si 

Conservación de la cantidad de movimiento Si 

Nota. Elaboración propia. 

 

Posteriormente se consultó en la Coordinación de Ciencias Básicas de la FIME, a 3 

profesores de la academia de Física I, quienes imparten dicha unidad de aprendizaje ya fuera 

como clase, laboratorio o ambos para que revisaran los contenidos temáticos con los que 

cuenta la plataforma Khan Academy y que fueron seleccionados para este estudio como una 

fuente de apoyo académico. Se les pidió a los 3 profesores que evaluaran si dichos contenidos 

eran académicamente adecuados y equivalentes como para presentarlos como apoyo 
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académico a los estudiantes que tuvieran dudas con respecto a uno o varios de los temas que 

se revisan durante el semestre o bien quisieran reforzar su aprendizaje o repasar dichos temas. 

Los 3 profesores consideraron que los temas eran similares académicamente (FIME, 2011; 

Rodríguez Valladares et al., 2011) y por lo tanto apropiados como una forma de apoyo para 

los estudiantes que quisieran utilizarlos por cuenta propia. La figura 11 muestra un ejemplo 

de los temas de la unidad de aprendizaje Física I que tienen un contenido equivalente dentro 

de la plataforma Khan Academy. 

 

Figura 11 

Ejemplo de cursos online de Khan Academy en temas de Física I de un curso de nivel 

universitario de primer ingreso 

 
Nota. Figura tomada del curso de Física de Khan Academy. 

 

Tal como se ha planteado anteriormente, la parte final de este trabajo busca la 

evaluación de una intervención que permita el desarrollo e incremento de las habilidades de 

autorregulación en los estudiantes. Aunque existen algunos ejemplos de intervención en 

contextos latinoamericanos, en el contexto nacional existen pocos ejemplos si no es que casi 
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nulos en el uso de la plataforma Khan Academy o en conjunto con la autorregulación 

(Zengin, 2017). Como se ha visto, la plataforma Khan Academy presenta ventajas en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles educativos (Ngugi Mbugua 

et al., 2015; Ruipérez-Valiente et al., 2013). cuando las condiciones son propicias para su 

uso (Coleman & Schmeiser, 2017; Esteban García et al., 2016; Kelly & Rutherford, 2017), 

la mayoría de estos estudios han sido en contextos fuera del contexto mexicano (Ramírez-

Ochoa & Vizcarra-Brito, 2016) y es por tal que resulta importante estudiar los efectos dentro 

del país. 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la intervención que se propone el desarrollo de nuestro programa 

en 3 etapas principales, a continuación, se mencionara cada una y con una breve descripción 

de las actividades a llevar a cabo en forma general. 

 

Etapa 1. Validación de instrumentos y selección de grupos para la intervención. 

Antes de iniciar con la intervención, se aplicará los instrumentos a toda la 

población de primer semestre del periodo agosto diciembre de 2019, luego la 

muestra total fue dividida en 2 de forma aleatoria para llevar acabo un análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio. 

 

Etapa 2. Intervención 

En la siguiente etapa corriente a impartir el programa de intervención en los 

5 grupos experimentales. Se llevarán a cabo una sesión de forma semanal 

durante 8 semanas. Durante la intervención se llevarán bitácoras y se tomarán 

datos que el facilitador considere relevantes en el desarrollo del programa. Se 

implementará trabajos dentro del curso que incluyan ejercicios sobre proceso 

de organización, planeación, ejecución y establecimiento de metas 

académicas que faciliten y promueva en desarrollo de la autorregulación en el 

estudiante. 
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Etapa 3. Evaluación 

En la tercer y última etapa, una vez finalizada la intervención se volverá a 

aplicar los instrumentos al grupo experimental. Esto con la finalidad de 

establecer una correlación entre la efectividad de la intervención. 

Intervención 

 La propuesta de intervención plantea elaborar un curso de formación y desarrollo de 

habilidades de autorregulación dirigido a los estudiantes de ingeniería. El objetivo del curso 

será desarrollar o fortalecer las habilidades de autorregulación en los estudiantes para mejorar 

su rendimiento académico. Se planea llevar a cabo el curso de 8 sesiones en total, con una 

frecuencia semanal de una sesión de 50 minutos para trabajar con los estudiantes, evaluar sus 

habilidades de autorregulación y proponer las estrategias de trabajo para aquellos que decidan 

participar en el curso durante el semestre utilizando recursos digitales y sencillos para 

facilitar la explicación del propósito a los estudiantes (EnchufeTv, 2018, 2019; Everson, 

2010; Graves et al., 2015; Hemisferio Derecho, 2018; Lammie, 2016), la tabla 10 muestra 

como estarán distribuidas las sesiones en función de la fase correspondiente al modelos de 

autorregulación de Zimmerman. Como parte de la distribución de sesiones y los objetivos de 

cada una se plantean las siguientes: 

 

● Sesión 1. Definición de trabajo, firma de consentimiento informado y explicación de 

la función, objetivo y alcance del curso. 

● Sesión 2. Evaluación de habilidades de autorregulación y explicación sobre la 

importancia para la mejora en el rendimiento académico. 

● Sesión 3. Autoevaluación y desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

● Sesión 4. Estrategias para desarrollar o mejorar la autorregulación en el aprendizaje. 

● Sesión 5. Automotivación y evaluación del desempeño personal. 

● Sesión 6. Trabajo y desarrollo de la sesión en conjunto con los estudiantes I. 

● Sesión 7. Trabajo, desarrollo de la sesión y evaluación en conjunto con los estudiantes 

II. 

● Sesión 8. Evaluación final y retroalimentación del trabajo realizado. 
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Tabla 10 

Número de sesión y nombre del tema impartido 

Sesiones antes de examen de medio curso  Sesiones después de examen de medio 

curso 

Sesión Nombre  Sesión Nombre 

1 Presentación inicial  6 Después de exámenes 

2 Planeación I  7 Autorreflexión 

3 Planeación II  8 Autorreflexión II y plan de vida 

4 Ejecución I    

5 Ejecución II    

Nota. Elaboración propia. 

Limitaciones 

Al momento del presente estudio encontramos las siguientes limitaciones que 

pudieran afectar los resultados y mediciones durante la recopilación de datos y 

posteriormente su análisis e interpretación. 

 

a) La selección no aleatoria de la muestra. Como es sabido, en los estudios cuasi 

experimentales la falta de aleatoriedad puede propiciar sesgos en las mediciones y 

afectar como es nuestro caso, los resultados que puedan generarse posteriormente a 

nuestra intervención. Sin embargo, consideramos que un control estricto en la 

metodología contribuya a que el riesgo de que esta situación disminuya. 

b) No contar con una muestra lo suficientemente representativa. La capacidad de 

seleccionar estudiantes para nuestro estudio está dada por las facilidades que den las 

diferentes autoridades y responsables de programas educativos y en última instancia 

el interés y el deseo d ellos estudiantes por participar en el estudio. De acuerdo con 

los criterios de inclusión y exclusión esperamos contar con una cantidad suficiente de 

estudiantes que contribuya a lograr hacer inferencias significativas sobre s 

comportamiento. 

c) Dadas algunas circunstancias externar al estudio se trabajará con un solo grupo 

experimental para la intervención, aunque esto supone una considerable limitante al 

estudio, pero esto puede ser como un primer paso en estudios de este tipo para conocer 

las limitantes y alcances de un estudio y mejorar la metodología en investigaciones 

futuras. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

La primera parte de los resultados comprende el análisis factorial exploratorio (AFE) 

para corroborar si el modelo propuesto en las escalas para medir la autorregulación se 

mantenía o cambaba en función de las muestras y en determinado caso adecuar la escala para 

la apropiada interpretación de los datos, también establecer una validez de convergencia 

(Bibb et al., 2015; Marino, 2018; Laake & Fagerland, 2015; Suchmacher & Geller, 2012). 

Una segunda parte la constituyo el análisis factorial confirmatorio para establecer la 

constancia y valides posterior de las escalas (Leon, 1998; Liu, 2018; Scheff, 2016; Valeriani 

et al., 2019). Los análisis de AFE fueron realizados con el software estadístico SPSS en su 

versión 25 y fueron corroborados con el software estadístico JASP es su versión 13. 

 

Figura 12 

Cantidad de estudiantes por edad y sexo de la muestra para análisis factorial exploratorio 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los datos demográficos de la muestra utilizada para el AFE se muestran en las figuras 

12 y 13, se incluyó edad, sexo y la distribución por programa educativo. La muestra total 

para el AFE fue de 1075 estudiantes. La tabla 11 muestra los valores de adecuación de 

muestreo para el AFE de la escala Inventario de Procesos de Autorregulación del 

Aprendizaje, los valores encontrados cumplen con los criterios adecuados para realizar el 

AFE. La tabla 12 muestra los valores obtenidos en el AFE de la escala, la matriz de factor 

muestra que se conservan los 12 ítems de la escala. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35

Hombre 223 585 275 71 31 10 5 9 1 2 1 1

Mujer 107 181 76 19 11 4 2 2
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Sin embargo, la estructura original de 3 dimensiones cambia a una dimensión 

solamente, esto se puede observar en la figura 14. La tabla 13 muestra los valores de 

adecuación de muestreo para el AFE de la escala Cuestionario de Autoeficacia para la 

Autorregulación del Estudio, los valores encontrados cumplen con los criterios adecuados 

para realizar el AFE. La tabla 14 muestra los valores obtenidos en el AFE de la escala, la 

matriz de factor muestra que se conservan los 9 ítems de la escala. Sin embargo, la estructura 

original de 3 dimensiones también cambia a una sola, esto se puede observar en la figura 15. 

 

Figura 13 

Estudiantes por programa educativo y sexo de la muestra para análisis factorial exploratorio 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 11 

Valores de adecuación de muestreo para análisis factorial exploratorio del Inventario de 

Procesos de Autorregulación del Aprendizaje 
 

X2 gl Sig. Total % de 

varianza 

Test de Kaiser-Meyer-Olkin 
  

.921 
  

Test de esfericidad de Bartlett 2943.488 55 .000 
  

Test de bondad de ajuste 124.755 44 .000 
  

Varianza total explicada 
   

3.675 33.412 

Nota. X2 = Chi cuadrada, df = grados de libertad, Método de extracción: Máxima verosimilitud. Elaboración 

propia.  

IAE IAS IB IEA IEC IMA IME IMF IMT IMTC ITS

Hombre 31 120 170 62 16 196 162 33 23 302 99

Mujer 11 35 128 7 4 89 18 3 24 60 23
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Tabla 12 

Análisis factorial exploratorio del Inventario de Procesos de Autorregulación del 

Aprendizaje 

Ítem M DE MF C 

1 4.000 0.789 0.524 0.274 

2 4.130 0.967 0.506 0.256 

3 4.100 0.824 0.574 0.329 

4 4.210 0.825 0.698 0.488 

5 4.210 0.747 0.532 0.283 

6 4.020 0.864 0.542 0.293 

7 4.040 0.932 0.574 0.330 

8 3.970 0.847 0.529 0.280 

9 3.990 0.843 0.657 0.432 

11 3.970 0.938 0.642 0.413 

12 3.780 1.042 0.544 0.296 

Nota. M = Media, DE = Desviación estándar, MF = Matriz de factor, C = Comunalidades. 

Método de extracción: Máxima verosimilitud. Elaboración propia.  
 

Figura 14 

Número final de factores extraídos del Inventario de Procesos de Autorregulación del 

Aprendizaje 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Valores de adecuación de muestreo para análisis factorial exploratorio del Cuestionario 

de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio 
 

X2 gl Sig. Total % de 

varianza 

Test de Kaiser-Meyer-Olkin   .870   

Test de esfericidad de Bartlett 2044.679 28 .000   

Test de bondad de ajuste 150.722 20 .000   

Varianza total explicada    2.781 34.760 

Nota. X2 = Chi cuadrada, df = grados de libertad 

Método de extracción: Máxima verosimilitud. 

 

Tabla 14 

Análisis factorial exploratorio del Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación 

del Estudio 

Ítem M DE MF C 

1 4.210 0.836 0.520 0.270 

2 3.590 1.042 0.571 0.326 

3 4.210 0.787 0.518 0.268 

4 3.970 0.852 0.665 0.443 

5 4.190 0.834 0.599 0.359 

7 3.740 0.919 0.577 0.333 

8 4.090 0.938 0.632 0.399 

9 3.900 0.869 0.619 0.383 

Nota. M = Media, DE = Desviación estándar, MF = Matriz de factor, C = Comunalidades 

Método de extracción: Máxima verosimilitud. 

 

 De acuerdo con los resultados en el AFE, se conservaron todos los ítems en ambas 

escalas. Sin embargo, la estructura de la escala cambia en la muestra, de 3 dimensiones a una 

sola dimensión en las 2 escalas. Lo que sugiere que la medición para la autorregulación en la 

muestra responde solamente a un factor, a diferencia del modelo original propuesto por los 

autores de las escalas. Los valores de adecuación muestran que ambas escalas son apropiadas 

para continuar con el análisis factorial confirmatorio (AFC). 
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Figura 15 

Número final de factores extraídos del Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación 

del Estudio 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Los datos demográficos de la muestra utilizada para el AFC se muestran en las figuras 

16 y 17, se incluyó edad, sexo y la distribución por programa educativo. La muestra total 

para el AFC fue de 1074 estudiantes. 

 

Figura 16 

Cantidad de estudiantes por edad y sexo de la muestra para AFE (n=1074). 

 
Nota. Elaboración propia. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29

Hombre 223 592 306 51 14 12 5 4 4 3 2 1

Mujer 88 176 89 20 10 1 4 1 1
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Figura 17 

Estudiantes por programa educativo y sexo de a muestra para análisis factorial 

confirmatorio. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Los análisis de AFC fueron realizados con el software estadístico AMOS en su 

versión 24 y fueron corroborados con el software estadístico JASP es su versión 13. En la 

figura 18 se observa la estructura final del Inventario de Procesos de Autorregulación del 

Aprendizaje después de haber aplicado el AFC, del total de ítems se eliminaron el 10, 11 y 

12 quedando la escala con 9 ítems. En la figura 19 se muestra la estructura final del 

Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio, del conjunto de 8 ítems 

originales se eliminaron el 6, 7 y 8 quedando la escala con 6 ítems. Los indicadores de bondad 

de ajuste de ambas escalas se muestran en la tabla 15, se evaluaron un total de 8 indicadores 

que son aceptados como los más apropiados para la validez de escalas psicométricas (Alavi 

et al., 2020; DeCoster, 1998; DiStefano, 2005; Fan et al., 2016; Hutchinson et al., 2013; 

Kenny, 2020; Rojas-Torres, 2020; Sarmento & Costa, 2019; Sun, 2005; Universidad de 

California Los Ángeles, 2022; Xia & Yang, 2019). Para los indicadores de consistencia 

interna se tomó en cuenta el coeficiente de correlación alfa y omega, así como la correlación 

inter ítem en ambas escalas, la información correspondiente a estos indicadores se encuentra 

en la tabla 16. Se observa que los 3 indicadores alcanzan índices apropiados en ambas escalas. 

IAE IAS IB IEA IEC IMA IME IMF IMT IMTC ITS

Hombre 43 83 171 72 25 183 154 26 18 324 118

Mujer 13 46 111 21 81 18 12 12 51 25
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Dados los indicadores de validez y confiabilidad obtenidos se considera apropiada la 

aplicación e interpretación de los resultados en ambas escalas en la muestra de estudio. 

 

Figura 18 

Estructura final del Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje después de 

aplicar análisis factorial confirmatorio 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 19 

Estructura final del Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio 

después de aplicar análisis factorial confirmatorio 

 
Nota. Elaboración propia. 



 
 

62 
 

Tabla 15 

Indicadores de bondad de ajuste de los instrumentos. 

Instrumento X2/gl GFI AGFI NNFI CFI RMSEA SRMR AVE 

IPAA 2.855 0.984 0.973 0.973 0.980 0.042 0.026 0.360 

CAPADE 1.490 0.996 0.990 0.995 0.997 0.021 0.015 0.388 

Nota. X2/gl = Chi cuadrada sobre grados de libertad, GFI = Índice de bondad de ajuste, AGFI = Índice de 

bondad de ajuste ajustado, NNFI = Índice de ajuste no normalizado, CFI = Índice de ajuste comparativo, 

RMSEA = Aproximación del error cuadrático medio de la raíz, SRMR = Raíz cuadrada media estandarizada, 

AVE = Varianza promedio extraída. 

 

Tabla 16 

Indicadores de consistencia interna de los instrumentos aplicados 

Instrumento α ω CII 

IPAA 0.829 0.830 0.355 

CAPADE 0.788 0.790 0.387 

Nota. α = Coeficiente alfa, ω = Omega de McDonald, CII = Correlación inter ítem. 

 

 Durante la intervención llevada a cabo, debe mencionarse que la muestra de los 

participantes fue disminuyendo de forma considerable durante todo el semestre. Recordando 

los criterios de exclusión, solamente se considerará a los estudiantes que completaran una 

asistencia de por lo menos un 80%. Del total de los grupos con los que se trabajo hubo una 

disminución de casi un 80% en la asistencia, la tabla 17 presenta el porcentaje de retención 

final que se tuvo en los diferentes grupos que se estuvo trabajando. El propósito inicial de 

este trabajo planteaba la comparación de diferentes grupos para evaluar el impacto de la 

intervención en el nivel de autorregulación de los estudiantes, sin embargo, la baja 

considerable en la muestra requirió de adecuaciones para la medición de las variables. La 

deserción de estudiantes durante la intervención puede responder a que el curso como tal no 

formaba parte de la carga académica durante el semestre y que este no representaba o tenía 

alguna calificación aprobatoria o reprobatoria, otros estudios siguieren que, en este tipo de 

intervención al no ser cursos obligatorios para los estudiantes, estos no suelen atender a las 

actividades durante la intervención al no existir una repercusión directa en sus calificaciones 

(Aspeé & González, 2016; Catalán & Santelices, 2014; Ellis & Helaire, 2018) 
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Tabla 17 

Porcentaje de estudiantes que completaron la intervención por grupos. 

Grupo Estudiantes Estudiantes que completaron la 

intervención 

Porcentaje de retención 

1002 051 27 52.94% 

1026 056 14 25.00% 

1027 055 04 07.27% 

1030 055 16 29.09% 

1038 049 01 02.04% 

Total 266 62 23.31% 

Nota. Se considero solamente a los estudiantes que tuvieron más del 80% de asistencia. Elaboración propia. 

 

Con respecto al uso de la plataforma de Khan Academy, como se mencionó 

anteriormente se elaboró un curso específico para la unidad de aprendizaje Física I, esto con 

la intensión de complementar el aprendizaje de los estudiantes y que estos promovieran sus 

habilidades de autorregulación al dirigir su proceso de aprendizaje de forma independiente 

para la materia. La figura 20 muestra un listado parcial de estudiantes que permaneció durante 

el curso, la plataforma Khan Academy permite dar un seguimiento individual y grupal con 

respecto a las actividades y tareas que se asignaban a los estudiantes. 

 

Figura 20 

Listado final de estudiantes que permanecieron en el curso de Física I en Khan Academy 

 
Nota. Datos tomados del formato de seguimiento para evaluación de actividades de Khan Academy. 
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 Del total de estudiantes que iniciaron el curso, solamente 40 se inscribieron a grupo 

de trabajo en Khan Academy, la figura 21 muestra de forma parcial la cantidad de estudiantes 

que completaba las actividades, como puede percibirse la mayoría de los estudiantes no 

completo ninguna de las actividades y solo unos cuantos las entregaban como parte del curso 

que se estaba impartiendo. 

El curso dentro de Khan Academy constataba de un total de 79 actividades que podían 

ser realizadas sin seguir un orden especifico, abarcaban la mayoría de los temas que se verían 

durante el semestre dentro de la materia y cada estudiante podía completar o repasar aquellos 

donde tuviera dificultad tantas veces como fuera necesario. Sin embargo, como muestra la 

figura 21 la cantidad de actividades que completo cada estudiante fue muy escasa, por lo cual 

sería difícil determinar con certeza cual fue el nivel de eso que dio cada estudiante con 

respecto a la plataforma. 

 

Figura 21 

Actividades completadas por los estudiantes en el curso de Física I en Khan Academy 

 
Nota. Datos tomados del formato de seguimiento para evaluación de actividades de Khan Academy. 

 

La figura 22 muestra la información individual de las tareas completadas, al igual que 

en la figura 21 se observa una baja participación por parte de los estudiantes. Dado que estas 

actividades no eran de carácter obligatorio, esto reduce considerablemente el interés del 

estudiante en realizarlas pues suele dar mayor prioridad a las actividades académicas de sus 
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clases durante el semestre. Como ya se mencionó, el curso se llevó como parte de la tutoría 

que llevan los estudiantes durante el primer semestre, siendo esta una actividad que no forma 

parte de su carga de materias y no afecta sus calificaciones algunos estudiantes abandonan 

este tipo de programa por falta de interés o dado que no percibe un beneficio tangible. 

 En un futuro estudio podría platearle la posibilidad de asignar algún valor académico 

para incrementar la participación de los estudiantes en este tipo de programa o realizarlo en 

un entorno diferente al de la tutoría como podría ser una clase regular, dado que el profesor 

tiene un mayor control sobre las actividades que se realizan se podría corroborar que la 

asignación de un valor a las actividades incrementa la participación del estudiante en 

realizarlas. 

 

Figura 22 

Actividades completadas de forma individual en el curso de Física I en Khan Academy 

 
Nota. Datos tomados del formato de seguimiento para evaluación de actividades de Khan Academy. 

 

Esta fue una de las dificultades que afectaron de forma considerable la medición de 

la variable del uso de Khan Academy, por tanto, la opción que se uso fue el auto reporte del 

estudiante donde respondía a cuál había sido la frecuencia con la que uso la plataforma, 

dejando de lado si contesto o realizo alguna actividad. Dado que si el estudiante consultaba 

la plataforma esta actividad no se registraba, debido a esto fue que se consideró la opción de 

auto reporte a través de una pregunta directamente, la figura 23 muestra la cantidad de 
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estudiantes que reportaron haber utilizado la plataforma de Khan Academy y que hubieron 

completado al menos un 80% de asistencia al curso, que en este caso fue un total de 62 

estudiantes. 

 

Figura 23 

Número de estudiantes que reportaron haber utilizado la plataforma Khan Academy. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 El uso de la plataforma de Khan Academy era una de las variables a considerar, dado 

como ya se mencionó esto no fue posible por la falta de actividades y evidencias reportadas 

directamente en la plataforma, por lo cual se optó por la opción de auto reporte en la que el 

estudiante respondía en función de la frecuencia de uso que había hecho de la plataforma. La 

figura 24 muestra esta frecuencia de uso por parte de los estudiantes. Como se observa la 

mayoría de los estudiantes reportan al menos haber utilizado la plataforma 1 vez durante el 

curso, pero una cantidad considerable menciona el poco uso de la misma. Es importante 

mencionar una comparativa entre la figura 23 y 24, en la primera un total de 37 estudiantes 

reportaron haber utilizado la plataforma y 25 mencionan no haberla usado, sin embargo, en 

la figura 24 ningún estudiante reporta no haber usado la plataforma, por lo que esto siguiere 

que por lo menos una vez todos los estudiantes consultaron o utilizaron la plataforma. Esto 

es un detalle considerar dado que se compromete la medición de la variable del uso de la 

plataforma, ya que la inconsistencia en las respuestas de los estudiantes causa que no se 

evalué lo más exactamente posible. 
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Figura 24 

Frecuencia de uso de la plataforma de Khan Academy reportada por los estudiantes. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 Para llevar a cabo un análisis estadístico se llevó a cabo como primer paso el 

determinar la naturaleza de los puntajes de cada una de las variables. La tabla 18 muestra que 

cada una de las variables presenta una distribución no normal de acuerdo con las pruebas de 

Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk, por lo cual se consideró el uso de pruebas no 

paramétricas. 

 

Tabla 18 

Test de normalidad para las variables de estudio 
 

Kolmogorov-Smirnova 
 

Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. 

 
Estadístico gl Sig. 

Frecuencia de uso 

Khan Academy 

0.212 62 0.000 
 

0.865 62 0.000 

Calificación 0.334 62 0.000 
 

0.764 62 0.000 

IPAA pretest 0.130 62 0.011 
 

0.955 62 0.024 

IPAA post test 0.162 62 0.000 
 

0.889 62 0.000 

CAPADE pretest 0.144 62 0.003 
 

0.947 62 0.009 

CAPADE post test 0.181 62 0.000 
 

0.912 62 0.000 

Nota. gl = grados de libertad 
a Corrección de significancia Lilliefors 
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En primera instancia se determinará si existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la variable de autorregulación en los estudiantes considerando aplicación pre 

y post de ambos instrumentos. La tabla 19 muestra las medias de los puntajes, así como los 

estadísticos descriptivos obtenidos por los estudiantes que completaron el curso y asistieron 

por lo menos a un 80% de las sesiones del curso. 

 

Tabla 19 

Datos descriptivos pre y post test de los instrumentos 

Instrumento N M DE Min Max 

IPAA pretest 62 36.23 4.993 22 44 

CAPADE pretest 62 23.90 3.818 12 30 

IPAA post test 62 36.40 5.120 14 44 

CAPADE post test 62 23.29 4.054 10 30 

Nota. M = Media, DE = Desviación estándar, Min = Mínimo, Max = Máximo. 

 

 Tomando en consideración el tipo de distribución de los datos se realizó una prueba 

de rangos de Wilcoxon para determinar si existe alguna diferencia entre los puntajes pre y 

post de los instrumentos. La tabla 20 contiene los resultados de la prueba de Wilcoxon la cual 

muestra que no existe diferencia significativa entre los puntajes en ambos instrumentos. 

 

Tabla 20 

Prueba de rangos de Wilcoxon para pre y post test de los instrumentos 
 

IPAAa (pre – post) CAPADEb (pre - post) 

Z -0.377 -1.045 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.706 0.296 
a Basado en rangos negativos. 
b Basado en rangos positivos. 

 

 El siguiente análisis estadístico aplicado a los datos consistió establecer si las 

variables presentaban un nivel significativo de correlación entre ellas, como se planteó en el 

marco teórico la interacción de las variables estudiadas mostraría valores significativos por 

lo menos entre el nivel de autorregulación y el rendimiento académico expresado por la 

calificación final. Se aplico la prueba de correlación de Rho de Spearman, la tabla 21 muestra 

los resultados obtenidos. Como se observa las únicas variables que presentaron un nivel 
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significativo de correlación fue el puntaje de ambos instrumentos, ni la frecuencia de uso o 

la calificación final mostraron correlación con respecto a la autorregulación. 

 

Tabla 21 

Tabla de correlación de las variables analizadas Rho de Spearman. 

Instrumento 
 

IPAA CAPAD

E 

Uso Khan 

Academy 

Calificació

n final 

IPAA CC 1 .754a .161 .230  
Sig. - .000 .212 .072 

CAPADE CC 
 

1 .196 .151  
Sig. 

 
- .127 .242 

Uso Khan Academy CC 
  

1 .072  
Sig. 

  
- .577 

Calificación final CC 
   

1  
Sig. 

   
- 

Nota. CC = Coeficiente de correlación 
a La correlación es significativa a .01 niveles para una prueba de 2 colas. 

 

 El ultimo análisis estadístico realizado consistió en determinar si el grupo 

experimental presentaba alguna diferencia con respecto a la población. Como se mencionó 

en la parte de método, no se logró establecer un grupo control debido a las condiciones y el 

abandono de los participantes durante propio estudio. Por tanto, se estableció comparar las 

calificaciones finales de todos los participantes que concluyeron el curso con al menos un 

80% de asistencia. Para esto se tomó la calificación final promedio obtenida en la unidad de 

aprendizaje de Física I por los participantes y se comparó con la calificación final promedio 

del total de estudiantes de ese semestre que también curso la unidad de aprendizaje. La tabla 

22 muestra los estadísticos descriptivos de los estudiantes del grupo experimental y los del 

total de la población con la que fue comparado. La tabla 23 señala los resultados de una 

prueba t para muestras independientes tomando en cuenta las condiciones y criterios antes 

mencionados. Es preciso señalar que los resultados deben ser tomados con un amplio criterio 

debido a las diferencias evidentes en el tamaño de las muestras comparadas. 

Como muestra la tabla 23, la comparación entre la muestra y la población muestra 

una diferencia significativa, por lo que podemos asumir una diferencia entre el rendimiento 

académico entre quienes completaron el curso y quienes cursaron el semestre de forma 

regular. Observamos también que el tamaño del efecto de la d de Cohen es pequeño (Lakens, 
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2013; McLeod, 2019) por lo que podemos inferir que las diferencias en quienes completaron 

el curso no generaron un cambio altamente significativo. 

 

Tabla 22 

Comparación de calificaciones del grupo experimental con la población de estudiantes. 
  

N M DE EEM 

Calificación final Población de estudiantes 2097 67.490 21.612 0.472  
Grupo Experimental 62 73.160 18.125 2.302 

Nota. M = Media, DE = Desviación estándar, EEM = Error estándar de la media. 

 

 Cabe señalar que se debe considerar que el perfil académico de los estudiantes que 

completaron el curso es un factor por considerar, ya que esta aquellos que presentan un mayor 

compromiso académico también muestran un mayor grado de participación en actividades 

extracurriculares como fue el caso de este curso (Clarebout et al., 2010; Cruz Núñez & 

Quiñones Urquijo, 2011; Dignath & Büttner, 2008).  

 

Tabla 23 

Prueba t para igualdad de medias entre el grupo experimental y la población. 
  

Prueba de 

Levene 

 
Prueba t 

     
t gl Sig.a DM DEE ICb 

 

  
F Sig. 

      
Inf Sup d 

Calificación 

final 

7.46 0.01 
 

-2.04 2157 0.04 -5.67 2.77 -11.1 -0.23 0.28 

Nota. gl = Grados de libertas, DM = Diferencias de medias, DEE = Diferencias de error estándar, IC = Intervalo 

de confianza, Inf = Inferior, Sup = Superior, d = d de Cohen. 
a La correlación es significativa a .01 niveles para una prueba de 2 colas. 
b Diferencia al 95% 

 

La sola exposición a un curso, si bien no puede considerarse un factor definitivo, en 

especial considerando otras variables que pudieren afectar nuestros resultados. Las pruebas 

estadísticas presentadas sugieren que existe una diferencia pequeña en el nivel de 

autorregulación de los estudiantes. Pese a las limitaciones y condiciones, es factible que una 

intervención posterior en donde se considere una diferente evaluación para el curso o 

incrementar el número de participantes, pueda mostrar un comportamiento más claro con 
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respecto a los niveles de autorregulación en los estudiantes. Además de considerar el uso de 

instrumentos validez o bien desarrollar los propios, ya que como se observó en el análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio, la estructura original de los instrumentos cambio con 

respecto a la forma original lo cual nos lleva a considerar que la elaboración de instrumentos 

propios propicia una mejor medición de las variables para su estudio (Cecchinato, 2013; 

Jesiek et al., 2013; Ortiz Ojeda & Canto Herrera, 2013; Silva Mar et al., 2010; Zheng, 2016). 
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CAPÍTULO V – DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En primera instancia se observa en la muestra examinada que los instrumentos no se 

ajustaron al modelo original planteado por los autores, pues no se refleja como tal el modelo 

de Zimmerman para la autorregulación del aprendizaje de las 3 dimensiones o fases 

establecidas previamente, sino que solamente aparece un solo factor, esto al someter ambos 

instrumentos al AFE y AFC. Por tanto, se debe proceder con cautela en la interpretación de 

los datos siguientes, ya que los instrumentos no se ajustas completamente a la población y 

por tanto podemos considerar que el alcance en la medición de la variable puede ser 

solamente parcial. Dado que la variable autorregulación fue trabajada con un solo factor, y 

no a las 3 fases originalmente propuestas. Lo encontrado en el AFE y AFC sugiere que la 

autorregulación percibida por los estudiantes tiene una naturaleza distinta que no se ajusta 

completamente a el modelo presentado por los instrumentos en comparación con estudios 

previos donde se ha encontrado que dicho modelo resulta valido (Li et al., 2017; Park et al., 

2016; Sánchez García, 2016; van den Boom et al., 2007; Winnie et al., 2006; Zownorega, 

2013).  

 En el caso de los modelos propuestos se decidió trabajar con ambos instrumentos de 

forma independiente para determinar si las variables de autorregulación, uso del Khan 

Academy y el rendimiento académico presentaban relaciones significativas. En la figura 25 

y 26 se observan los valores finales en los modelos propuestos. Los resultados muestran que 

el valor explicativo es limitado en ambos casos. La relación con mayor significancia se 

presenta solamente entre el uso de Khan Academy y la autorregulación, sin embargo, en los 

dos modelos estos dos elementos presentan un poco influencia sobre la variable del 

rendimiento académico en contraste con otros estudios similares, tanto en la autorregulación 

(Antonelli et al., 2020; Bandura, 2015; Boher, 2013, Feldmann & Martinez Pons, 1995) como 

en el uso del Khan Academy (Morrison & DiSalvo, 2014; Phillips & Cohen, 2015). Por lo 

tanto, al momento de esta investigación no se puede corroborar con suficiente evidencia que 

el modelo propuesto se ajusta como apropiado a la explicación en el comportamiento de las 

variables estudiadas. Podemos determinar que las limitantes del estudio afectasen a los 

resultados en las otras variables, principalmente el uso del Khan Academy y la 

autorregulación. En el caso del rendimiento académico es muy específico y este solo refiere 

a la calificación obtenida y siendo esta la variable dependiente se considera la aproximación 
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que se realizó con respecto a la misma. En ambos casos los valores de las relaciones entre las 

variables son similares, lo cual puede indicar que la medición realizada coincide en ambos 

instrumentos, por lo que se sustentan que la metodología fue apropiada, aunque no siendo así 

las hipótesis antes propuestas. 

 

Figura 25 

Modelo de interrelación de autorregulación (IPAA), uso de la plataforma Khan Academy y 

el rendimiento académico. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 Aunque en anteriores estudios se establece una relación intrínseca entre las variables 

de Khan Academy, autorregulación y el rendimiento académico (Bandura, 2012; Broadbent 

& Fuller-Tyszkiewicz, 2018; Clark & Zimmerman, 1990; Wrenn, 1997; González & Arroyo, 

2015; Huamancusi Huamancayo, 2017, Jensen et al., 2020; Kizilcec et al., 2016; Ramdass & 

Zimmerman, 2008; Radcliffe et al., 2016; van Houten-Schat et al., 2018; Wong et al., 2019; 

Zimmerman & Kitsantas, 2005) vemos que dichas relaciones no se replican en el presente 

trabajo, el uso de ambos instrumentos muestra evidencia de esto.  

Este acercamiento permite interpretar que dentro de la muestra la interacción entre 

las variables no responde de la misma forma que en los estudios previamente revisados 

(Cerezo et al., 2009; Cicchinelli et al. 2018; Lee et al., 2019; Martinez Pons, 2000; 
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Gandomkar & Sandars, 2018; Zimmerman et al., 2011, Zheng et al., 2020), pero se permite 

establecer que la estructura de las variables puede medirse de forma confiable, pese a que no 

respondan de forma conjunta como era el esperado. Debido a las propias limitaciones y 

alcance del presente trabajo no fue posible explorar mayores variables de tipo 

sociodemográfico como la edad o el sexo, para observar si la respuesta a la intervención 

puede verse reflejada en otras áreas, sin embargo, se considerarán como un planteamiento 

para posibles estudios en el futuro. 

 

Figura 26 

Modelo de interrelación de autorregulación (CAPADE), uso de la plataforma Khan 

Academy y el rendimiento académico. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Finalmente, y de acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos abordar los siguientes puntos en función de los objetivos que fueron planteados: 

 

Objetivo Específico 1. Medir las habilidades de autorregulación en los estudiantes de 

ingeniería antes y después de la intervención a través de escalas validas y confiables. 

 

Los resultados de la validación de las escalas demostraron que cumplen con los requisitos 

para ser consideradas confiables en función de los indicadores obtenidos durante el análisis 
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factorial exploratorio y confirmatorio que se muestra en las tablas 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Por 

tanto se logró medir apropiadamente las variables para su evaluación. 

 

Objetivo Específico 2. Determinar si existe una correlación positiva entre los niveles de 

autorregulación, el uso de la plataforma Khan Academy y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

En relación con el objetivo 2 no se logró demostrar que exista algún tipo de correlación entre 

las variables de autorregulación, uso de la plataforma Khan Academy y el rendimiento 

académico. Esto como resultado a las limitaciones que se presentaron durante la intervención 

como se explicó en el apartado de resultados y en la tabla 20. Por tanto, no se puede concluir 

que exista una correlación bajo las condiciones dadas durante la intervención, dado que la 

evidencia empírica no permite falsar este supuesto. Este resultado es contrario a lo propuesto 

por otras investigaciones en el uso de herramientas electrónicas como parte de una promoción 

de la autorregulación y el rendimiento académico (Clarebout & Elen, 2006; Khan Academy 

Education Team, 2013; Maldonado-Mahauad et al., 2018, Muñoz-Merino, 2015; Olajide, 

2016; Rose et al., 2016; Wong et al., 2018; Zhang, 2015) 

 

Objetivo Especifico 3. Determinar el nivel de impacto de la intervención en el nivel 

autorregulación de los estudiantes. 

 

Con respecto al último objetivo la tabla 20 muestra que la intervención en los estudiantes no 

tuvo un efecto significativo, nuevamente podemos atender a que las limitaciones y la baja 

participación de los estudiantes, además de la reducción sustancial de participantes afecto 

considerablemente las mediciones, aunque se podría argumentar un nivel de impacto con 

respecto a los datos encontrados en la tabla 23, las diferencias en entre la comparación de 

muestra y población limita los hallazgos a solo algunas sugerencias de comprobación y 

reproducción de investigaciones similares en estudios posteriores. Dados que los estudiantes 

que permanecieron durante la intervención demostraron mayor compromiso en el ejercicio, 

una posibilidad puede ser que sus habilidades de autorregulación no cambiaron 

significativamente dado que su grado de compromiso sugiere que ya tenían desarrolladas 



 
 

76 
 

dichas habilidades (Cleary et al., 2012; Dignath et al., 2008; Fernandez et al., 2013; 

Maldonado-Mahauad, 2017; Š   k  &    ě    , 2013; Won et al., 2017. Para propósitos 

de esta investigación, no se puede determinar que la intervención haya tenido efecto sobre la 

autorregulación de los estudiantes de forma positiva o negativa estudiantes. 

Como último punto, la hipótesis plateada sugería que el incremento en el nivel de 

autorregulación y uso de la plataforma de aprendizaje en línea Khan Academy, incrementaría 

el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. Sin embargo, dado que los últimos 

2 objetivo de esta investigación no pudieron ser completados de forma efectiva, no es posible 

falsar esta hipótesis salvo con la elaboración de una nueva investigación en la cual se tenga 

mayor atención a los aspectos metodológicos que se vieron limitados en esta intervención. 

Se considera que este primer acercamiento permite una mejor visualización sobre los criterios 

a considerar en futuras intervenciones para una mejor medición y control de las variables y 

observar su impacto en los estudiantes. 

 Habiendo concluido el análisis de resultados y la discusión, se procede a establecer 

las conclusiones y contribuciones del presente estudio. 

• Es recomendable y altamente deseable el uso conjunto del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio en las escalas de autorregulación aun y cuando hayan 

sido previamente utilizadas y evaluadas en contexto latinoamericanos, no asumiendo 

así que puedan evaluar de manera equivalente las variables en diferentes países. 

Como ya se estableció en los resultados, la respuesta de los participantes demostró 

una estructura diferente en ambas escalas a las propuestas por los autores y al modelo 

propio de Zimmerman bajo el cual fueron elaboradas. 

• La consistencia interna de los instrumentos, tanto el Cuestionario de Autoeficacia 

para la Autorregulación del Estudio como el Inventario de Procesos de 

Autorregulación del Aprendizaje que fueron utilizados y considerando: el índice de 

bondad de ajuste, índice de bondad de ajuste ajustado, índice de ajuste no 

normalizado, índice de ajuste comparativo, la aproximación del error cuadrático 

medio de la raíz y la raíz cuadrada media estandarizada son apropiados. Sin embargo, 

la varianza promedio extraída no logro alcanzar un valor deseado, pero considerando 

la cantidad de factores que resultan apropiados se considera con el suficiente soporte 

estadístico para su aplicación e interpretación. 
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• De igual forma las pruebas de confiabilidad aplicadas a los instrumentos: alfa de 

Cronbach, omega de McDonald y la correlación inter ítem para ambas escalas 

alcanzaron niveles estadísticamente apropiados, esto nos en conjunto con el párrafo 

anterior nos lleva a la conclusión que las escalas una vez validadas resultan 

apropiadas para su uso con fines de investigación educativa en estudiantes 

nuevoleoneses de nivel superior. 

• Dentro de los análisis estadísticos ambos instrumentos presentaron altos índices de 

correlación significativos entre ellas, lo cual sugiere que ambos pueden ser 

considerados apropiados para la medición de la autorregulación ya sea de forma 

individual o aplicándolo en conjunto. 

• Se debe señalar que la efectividad de la intervención debe ser aproximada con 

precaución dado que una de las limitantes metodológicas fue el no trabajar con un 

grupo control para el contraste adecuado el nivel de impacto y hacer comparaciones 

pertinentes. Sion embargo, se considera que la aproximación que se tuvo y la 

validación de los instrumentos ayudan a subsanar en parte esa limitante para el 

análisis de los resultados. 

• Se encuentra también que la falta de consecuencias académica para los estudiantes 

limita en gran medida su participación de estos en este tipo de actividades, por lo cual 

se recomienda que en experimentos similares se otorgue un nivel de autoridad a 

quienes dirijan este tipo de investigaciones en las instituciones educativas, con el fin 

de que incremente la participación de los estudiantes en este tipo de análisis. Resulta 

necesaria la participación de las autoridades académicas de las instituciones para 

lograr las condiciones apropiadas para este tipo de intervenciones educativas (Huang 

et al., 2012, Iaconelli, R., & Wolters, 2020; Osés Bargas et al., 2010). 

• Se observa que el modelo de tres factores de la autorregulación de Zimmerman no 

aparece reflejado en la estructura de ambas escalas, esto supone que como tal el 

concepto de autorregulación podría ser abordado desde otra perspectiva o bien desde 

un solo factor sin considerar las fases propuestas por Zimmerman (1986, 2007, 2008 

& 2013). Si bien es posible medir el concepto de autorregulación en los estudiantes, 

resulta evidentes el desarrollar o establecer instrumentos que respondan mejor en la 
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población antes estudiada para evaluar de una manera más confiable y estricta este 

tipo de intervenciones. 

• En los estudiantes existe evidencia para considerar las plataformas como Khan 

Academy como útiles a su propósito, pero sin un factor que regule o motive la 

participación de los estudiantes, resulta poco probable que estos tomen una iniciativa 

en su uso. De acuerdo con otras evidencias, estas plataformas trabajan mejor cuando 

forman parte de un programa específico o cuando existe un beneficio académico para 

el estudiante (Edel, 2004; Hodgkinson-Williams et al., 2017; MANAUS, 2016; Saltos 

et al., 2020) ya sea por interés genuino o solamente lograr el beneficio académico la 

utilidad de esta plataforma en la mejora de aprendizaje y del rendimiento académico 

es notable en diferentes estudios. 

 

Finalmente podemos considerar que el trabajo elaborado durante esta tesis pueda servir 

como referente a futuras investigaciones, si bien los objetivos no fueron completados de la 

forma que se deseaba, la principal contribución se considera en la metodología y la evidencia 

empírica que es posible estudiar la variable de autorregulación en la población de estudiantes 

de nivel superior en México. Alentar sobre contar con criterios más estrictos en la medición 

del uso de plataformas de aprendizaje podría a futuro determinar que su utilidad pueda ser 

aprovechada como lo han evidenciado otras investigaciones en el contexto internacional 

(Anand et al., 2009; Panadero et al, 2018; Sun et al., 2018; Westermann Juárez & Venegas 

Muggli, 2017; Veas et al., 2015). 
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ANEXOS 

Anexo A 

A continuación, se muestran los instrumentos originales tal cual como fueron encontrados en 

los artículos correspondientes y antes de hacer adaptaciones o adecuaciones para su 

aplicación. 

 

Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) de Rosário, 

Mourao, Núñez, Gonzales-Pienda, Solano y Valle (2007). 

1. Hago un plan antes de comenzar a hacer un trabajo escrito. Pienso lo que voy a hacer 

y lo que necesito para conseguirlo. 

2. Después de terminar un examen parcial / final, lo reviso mentalmente para saber 

dónde tuve los aciertos y errores y, hacerme una idea de la nota que voy a tener. 

3. Cuando estudio, intento comprender las materias, tomar apuntes, hacer resúmenes, 

resolver ejercicios, hacer preguntas sobre los contenidos.  

4. Cuando recibo una nota, suelo pensar en cosas concretas que tengo que hacer para 

mejorar mi rendimiento/ nota media.  

5. Estoy seguro de que soy capaz de comprender lo que me van a enseñar y por eso creo 

que voy a tener buenas notas.  

6. Cumplo mis horarios de estudio, e introduzco pequeños cambios siempre que es 

necesario.  

7. Guardo y analizo las correcciones de los trabajos escritos o pruebas parciales, para 

ver dónde me equivoqué y saber qué tengo que cambiar para mejorar.  

8. Mientras estoy en clase o estudiando, si me distraigo o pierdo el hilo, suelo hacer algo 

para volver a la tarea y alcanzar mis objetivos.  

9. Establezco objetivos académicos concretos para cada asignatura. 

10. Busco un sitio tranquilo y donde pueda estar concentrado para estudiar. 

11. Comparo las notas que saco con los objetivos que me había marcado para esa 

asignatura. 

12. Antes de comenzar a estudiar, compruebo si tengo todo lo que necesito: diccionarios, 

libros, lápices, cuadernos, fotocopias, para no estar siempre interrumpiendo mi 

estudio.  
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Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio (CAPADE) de Sáez-

Delgado, Bustos-Navarrete y Díaz-Mujica (2018). 

1. Fijarme objetivos académicos (por ejemplo, obtener una nota elevada). 

2. Hacer una lista de tareas académicas por hacer. 

3. Tener el material necesario antes de empezar a estudiar. 

4. Gestionar el tiempo para actividades académicas, considerando el resto de actividades 

personales. 

5. Buscar un lugar óptimo para estudiar. 

6. Cumplir con el horario de estudio planificado. 

7. Dividir un objetivo complejo en metas más pequeñas y manejables. 

8. Organizar mi lugar de estudio. 

9. Revisar mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 
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Anexo B 

A continuación, se muestran los instrumentos adecuados y modificados tal cual como fueron 

aplicados en la muestra para realizar la validación estadística correspondiente. Se incluye los 

cambios específicos que se realizaron en cada una de los instrumentos e ítems. 

 

Adaptación del Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA) de 

Rosário, Mourao, Núñez, Gonzales-Pienda, Solano y Valle (2007). 

1. Hago un plan antes de comenzar a hacer un trabajo escrito. Pienso lo que voy a hacer 

y lo que necesito para conseguirlo. 

2. Después de terminar un examen parcial / final, lo reviso mentalmente para saber 

dónde tuve los aciertos y errores y, hacerme una idea de la calificación que voy a 

tener. 

3. Cuando estudio, intento comprender las materias, tomar apuntes, hacer resúmenes, 

resolver ejercicios, hacer preguntas sobre los contenidos. 

4. Cuando recibo una calificación, suelo pensar en cosas concretas que tengo que hacer 

para mejorarla. 

5. Estoy seguro de que soy capaz de comprender lo que me van a enseñar y por eso creo 

que voy a tener buenas calificaciones. 

6. Cumplo mis horarios de estudio, e introduzco pequeños cambios siempre que es 

necesario. 

7. Guardo y analizo las correcciones de los trabajos escritos o pruebas parciales, para 

ver dónde me equivoqué y saber qué tengo que cambiar para mejorar. 

8. Mientras estoy en clase o estudiando, si me distraigo o pierdo el hilo, suelo hacer algo 

para volver a la tarea y alcanzar mis objetivos. 

9. Establezco objetivos académicos concretos para cada materia. 

10. Busco un sitio tranquilo y donde pueda estar concentrado para estudiar. 

11. Comparo las calificaciones que saco con los objetivos que me había marcado para esa 

materia. 

12. Antes de comenzar a estudiar, compruebo si tengo todo lo que necesito: diccionarios, 

libros, lápices, cuadernos, fotocopias, para no interrumpir mi estudio.  
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Adaptación del Cuestionario de Autoeficacia para la Autorregulación del Estudio 

(CAPADE) de Sáez-Delgado, Bustos-Navarrete y Díaz-Mujica (2018). 

1. Fijo objetivos académicos (por ejemplo, obtener una calificación alta). 

2. Hago una lista de tareas académicas por hacer. 

3. Tengo el material necesario antes de empezar a estudiar. 

4. Organizo el tiempo para actividades académicas, considerando el resto de las 

actividades personales. 

5. Busco un lugar óptimo para estudiar. 

6. Cumplo con el horario de estudio planificado. 

7. Divido un objetivo complejo en metas más pequeñas y manejables. 

8. Organizo mi lugar de estudio. 

9. Reviso mis objetivos para hacer cambios si es necesario. 
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Control de cambios de la redacción en los instrumentos e ítems para la aplicación 

Instrumento Ítem Decía Cambio a 

IPAA 2 “    ” “            ” 

IPAA 4 “    ” “            ” 

IPAA 4 “  j                              ” “  j      ” 

IPAA 5 “     ” “              ” 

IPAA 9 “          ” “       ” 

IPAA 11 “     ” “              ” 

IPAA 11 “          ” “       ” 

IPAA 12 “                            ” “           ” 

CAPADE 1 “  j    ” “  j ” 

CAPADE 2 “H    ” “H   ” 

CAPADE 3 “T    ” “T    ” 

CAPADE 4 “G        ” “        ” 

CAPADE 5 “B     ” “B    ” 

CAPADE 6 “C      ” “C     ” 

CAPADE 7 “       ” “      ” 

CAPADE 8 “         ” “        ” 

CAPADE 9 “       ” “      ” 
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Anexo C 

Cuestionario de aplicación 1 
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Cuestionario de aplicación 2 
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Anexo D 

 

Sesiones de para curso de autorregulación en estudiantes de ingeniería. 

 

● Sesión 1. Definición de trabajo, firma de consentimiento informado y explicación de 

la función, objetivo y alcance del curso. 

● Sesión 2. Evaluación de habilidades de autorregulación y explicación sobre la 

importancia para la mejora en el rendimiento académico. 

● Sesión 3. Autoevaluación y desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

● Sesión 4. Estrategias para desarrollar o mejorar la autorregulación en el aprendizaje. 

● Sesión 5. Automotivación y evaluación del desempeño personal. 

● Sesión 6. Trabajo y desarrollo de la sesión en conjunto con los estudiantes I. 

● Sesión 7. Trabajo, desarrollo de la sesión y evaluación en conjunto con los estudiantes 

II. 

● Sesión 8. Evaluación final y retroalimentación del trabajo realizado. 

 

Numero de sesión: 1 

Objetivo: Explicar a los estudiantes el objetivo del curso, número de 

sesiones y la forma en que se llevara a cabo. Evaluar las 

habilidades de autorregulación en las estudiantes previas al 

curso. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Ninguna. 

Duración: 40 minutos. 

Temas: - Presentación del instructor. 

- Presentación del curso. 

- Explicación sobre que es la autorregulación del 

aprendizaje. 

- Explicación sobre la plataforma Khan Academy 

- Aplicación del cuestionario 1. 

- Preguntas y dudas en general. 

Material: - Computadora. 

- Presentación en Power Point de la sesión 1. 

- Cuestionario de aplicación 1. 

Modalidad: Presencial. 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales. 
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Numero de sesión: 2 

Objetivo: Explicar y demostrar la estudiante la importancia de la 

distribución y asignación del tiempo en su proceso de 

aprendizaje, así como de la planeación de actividades 

académicas previas a sus clases y exámenes. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Planeación. 

Duración: 40 minutos 

Temas: - Fase de planeación según el modelo de 

autorregulación del aprendizaje de Zimmerman. 

- Importancia de organización del tiempo en la 

universidad. 

- Promedio de horas que deben dedicarse a una carrera 

universitaria. 

- Importancia de la planificación de tiempo, recursos y 

establecimiento de metas académicas. 

- Preguntas y dudas en general. 

Material: - Computadora. 

- Presentación en Power Point de la sesión 2. 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 

 

Numero de sesión: 3 

Objetivo: Explicar y demostrar la estudiante la importancia de la 

distribución y asignación del tiempo en su proceso de 

aprendizaje, así como de la planeación de actividades 

académicas previas a sus clases y exámenes. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Planeación 

Duración: 40 minutos 

Temas: - ¿Cómo aprendemos? 

- Fase de planeación según el modelo de 

autorregulación del aprendizaje de Zimmerman. 

- ¿Cuánto tiempo dedicar a una carrera? 

- ¿Cómo planear mis actividades académicas en el 

semestre? 

- Preguntas y dudas en general 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 3 

Modalidad: Presencial. 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales. 
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Numero de sesión: 4 

Objetivo: Explicar y demostrar la estudiante la trascendencia de 

ejecutar los planes trazados previamente como parte de su 

proceso de aprendizaje. Como evitar distracciones y formas 

de procrastinar para llevar a cabo sus actividades académicas. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Ejecución 

Duración: 40 minutos 

Temas: - Fase de ejecución según el modelo de autorregulación 

del aprendizaje de Zimmerman. 

- ¿Cómo ejecutar adecuadamente mis planes? 

- ¿Quiénes son propensos a procrastinar? 

- ¿Qué puedo hacer para evitar procrastinar? 

- Preguntas y dudas en general 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 4 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 

 

Numero de sesión: 5 

Objetivo: Explicar y demostrar la estudiante la trascendencia de 

ejecutar los planes trazados previamente como parte de su 

proceso de aprendizaje. Ofrecer técnicas y recomendaciones 

sobre formas de estudiar y uso de plataformas de aprendizaje. 

Mostrar ejemplos sobre cómo mejorar el área de estudio 

personal. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Ejecución 

Duración: 40 minutos 

Temas: - Fase de ejecución según el modelo de autorregulación 

del aprendizaje de Zimmerman 

- Hábitos y técnicas de estudio 

- Recomendaciones para tus horas de estudio 

- Preguntas y dudas en general 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 5 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 
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Numero de sesión: 6 

Objetivo: Retomar los temas abordados hasta el momento y hacer una 

recapitulación de la importancia de los mismos hacia el 

estudiante. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Ninguna 

Duración: 40 minutos 

Temas: - Explicación de las fases de planeación y ejecución 

según el modelo de Zimmerman. 

- Uso de la practica espaciada. 

- Actividades basadas en metas y objetivos. 

- Administración del tiempo. 

- Sugerencias y recomendaciones para rescatar el 

semestre. 

- Preguntas y dudas en general 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 6 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 

 

Numero de sesión: 7 

Objetivo: Explicar y demostrar la importancia de la autorreflexión del 

aprendizaje a los estudiantes. Mostrar como la autorreflexión 

ayuda a mejorar nuestra planeación y ejecución futura de las 

actividades de aprendizaje. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Autorreflexión 

Duración: 40 minutos 

Temas: - ¿Qué es la autorreflexión? 

- ¿Sobre qué se debe reflexionar? 

- La mejor herramienta para la autorreflexión: 

metacognición. 

- Formas de usar la metacognición para mejorar nuestro 

proceso de aprendizaje. 

- Preguntas y dudas en general 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 7 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 
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Numero de sesión: 8 

Objetivo: Explicar y demostrar la importancia de la autorreflexión del 

aprendizaje a los estudiantes. Mostrar como la autorreflexión 

ayuda a mejorar nuestra planeación y ejecución futura de las 

actividades de aprendizaje. 

Fase del modelo de 

Zimmerman que 

aborda: 

Autorreflexión 

Duración: 40 minutos 

Temas: - ¿Qué es la autorreflexión? 

- ¿Sobre qué se debe reflexionar? 

- La autorreflexión como parte de mi proceso de 

aprendizaje. 

- Metas personales 

- Preguntas y dudas en general 

- Cierre del curso 

Material: - Computadora 

- Presentación en Power Point de la sesión 8 

- Cuestionario de aplicación 2. 

Modalidad: Presencial 

Instructor: Oscar Manuel Lara Pinales 

 

 


