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Resumen 
 

El presente Trabajo de Grado de Maestría establece la correlación 
entre las variables empleo de estrategias metacognitivas y de 
autorregulación y rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
formación Electricidad en el Instituto Técnico Jesús Obrero. El problema es el 
bajo rendimiento académico mostrado por los estudiantes en los últimos 
cuatro años en el área de formación mencionada. La investigación brinda 
información acerca de las estrategias metacognitivas y de autorregulación 
que utilizan, y en qué medida lo hacen.  

El trabajo está enmarcado en el paradigma cuantitativo, el diseño es 
cuasiexperimental, del tipo pretest-postest. La recolección de datos fue 
realizada mediante una escala de estrategias y para responder a la pregunta 
de investigación y a las hipótesis se aplicaron métodos estadísticos, 
descriptivos y paramétricos que permitieron establecer las variables de 
investigación, su correlación y la existencia de diferencias significativas 
pretest-postest.  

Los resultados obtenidos muestran que existe correlación entre las 
variables de estudio. Además, existen diferencias significativas entre las 
variables (dependiente e independiente) en los resultados pretest-postest.  
 
Descriptores: Metacognición / Autorregulación / Rendimiento Académico / 
Educación Técnica.   
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Capítulo I. El Problema 

 

 Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) plantear un 

problema consiste en afinar y dar estructura de una manera adecuada y 

formal a la idea de investigación. Para ello, el investigador deberá contar con 

la capacidad de conceptualizar el problema y escribirlo en forma clara y 

precisa.  

 

Planteamiento del Problema  

El rendimiento académico es una de las variables más importantes 

dentro de la educación formal en cualquiera de sus modalidades y niveles, es 

motivo de análisis y discusión constante por parte de profesores, estudiantes, 

padres y representantes. En este sentido, son muchas las investigaciones 

educativas que se han dedicado al estudio de esta variable. Al respecto, 

Cano y Robles (2018) afirman que el rendimiento académico ha sido 

abordado en múltiples investigaciones. Por otra parte, García (2012) sostiene 

que el estudio de los determinantes del rendimiento académico ha 

aumentado a lo largo de estas últimas décadas. 

En el marco de estas investigaciones se ha determinado una 

multiplicidad de factores que inciden en el rendimiento académico, según 

García (2012) el rendimiento académico es un concepto difícil de definir por 

su carácter multidimensional. En él confluyen factores del contexto y 

dimensiones de la persona. A partir de estos trabajos se ha identificado que 

los factores familiares, sociales, personales, escolares, de salud, laborales, 

entre otros, influyen de manera decisiva en el rendimiento académico de los 

alumnos. Dentro de esta multiplicidad de elementos muchas investigaciones 

destacan a dos de ellos como fundamentales y determinantes en el 

rendimiento académico; estos son la autorregulación y la metacognición. 

La autorregulación según Díaz y Hernández (2010) “se refiere a todas 

aquellas estrategias relacionadas con el control ejecutivo cuando se realiza 
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una actividad cognitiva” (p. 191). También, afirman que “consiste en ese 

saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos del 

conocimiento” (p. 187).  

Al respecto de la relación entre las variables rendimiento académico, 

autorregulación y metacognición, existe una variedad de investigaciones que 

la han estudiado y determinado. Hernández y Camargo (2017) aportan que 

“la autorregulación del aprendizaje es un constructo de relevancia y vigencia 

en las ciencias de la educación” (p. 147). Su importancia radica en que 

constituye una de las mejores variables predictoras del rendimiento 

académico. En consonancia con lo anterior, Bembenutty (2011) afirma que la 

autorregulación es relevante en el comportamiento de los alumnos y su 

rendimiento académico.  

En cuanto a la metacognición, Campo, K., Escorcia, D., Moreno, M. y 

Palacio, J. (2016) mencionan en su investigación que varios estudios han 

demostrado que existe una relación entre la metacognición y el rendimiento 

en escritura, al igual que en otros dominios como la lectura, el aprendizaje de 

idiomas, o los resultados académicos en general. 

Por otro lado, el bajo rendimiento académico generalmente es 

considerado un serio problema en el ámbito escolar. García (2012) llevó a 

cabo una investigación en España en la que escribe “en la actualidad nos 

encontramos con un número considerable de alumnos en Educación 

Primaria con dificultades de aprendizaje. En nuestro país, el 25% de los 

alumnos que cursan el último ciclo de Educación Primaria tienen bajos 

rendimientos académicos” (p. 7). También, explica que el fracaso escolar en 

la secundaria es muchas veces producto del bajo rendimiento académico 

obtenido en la escuela.  

En Reparaz y Maya (2011), citado por García (2012), se aborda el 

fracaso escolar como un “fracaso educativo, como algo que afecta al 

estudiante, a su familia, a la escuela como comunidad educativa y a la 

sociedad en general” (p. 7).  
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A la luz de lo mencionado, es posible afirmar: el bajo rendimiento 

académico es una problemática que se presenta en los diferentes niveles de 

la educación. Además, puede llegar a ser una situación que acompañe al 

estudiante en buena parte de su proceso educativo, y que no solo lo afecta a 

él, sino que repercute en todos aquellos que se encuentran involucrados en 

el proceso educativo del estudiante.  

Para Méndez (2013) la Educación Media Técnica en áreas como la 

Electricidad y la Electrónica es particularmente complicada para los 

estudiantes de edades entre 12 y 18 años, ya que demanda que los jóvenes 

posean una serie de competencias entre las que destacan el pensamiento 

lógico-matemático, pensamiento abstracto, comprensión lectora, buena 

ortografía y redacción y el dominio básico del inglés técnico, entre otras.  

La deficiencia en estas competencias, en ciertos casos,  el resultado 

del escaso o nulo empleo de estrategias de autorregulación y metacognición 

por parte de los estudiantes. En este sentido, Méndez (2013) explica que en 

la enseñanza de la electricidad y magnetismo los docentes hacen énfasis en 

los principios matemáticos y ésta es una de las razones por las cuales se 

torna complicado para los estudiantes su estudio, es decir, la deficiencia en 

la competencia matemática incide en el aprendizaje de la electricidad.  

Por otro lado, Pulgar y Sánchez (2014) realizaron un estudio con 

estudiantes universitarios para identificar el impacto de un programa de 

intervención centrado en estrategias de aprendizaje (cognitivas y 

metacognitivas), intereses, realizaciones creativas y en el rendimiento 

académico. Los resultados indicaron que obtienen mejores resultados en el 

rendimiento académico quienes emplean las estrategias metacognitivas. Los 

resultados obtenidos en la investigación se refieren a un nivel universitario; 

sin embargo, son aplicables a la Educación Media Técnica, ya que en este 

nivel educativo los estudiantes adquieren la mayoría de las competencias 

que emplearán en la universidad. 
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En Venezuela, el Instituto Técnico Jesús Obrero (ITJO) no escapa a la 

realidad del bajo rendimiento académico. En este particular, los cursos de 4to 

Año de Educación Media Técnica mención Electrónica históricamente han 

mostrado problemas, como estudiantes con bajo rendimiento académico, y 

cambio de modalidad o mención por parte de ellos(as), entre otros problemas 

académicos.  

Apoyando lo anterior, se presentan estadísticas de la Coordinación de 

Evaluación del ITJO relacionadas con el rendimiento académico (en términos 

de aprobados, reprobados y calificaciones al finalizar el año escolar) en el 

área de formación Electricidad y número de estudiantes que no egresaron 

graduados de la mención de Electrónica, correspondientes a los cursos de 

4to año entre los años 2015 – 2018 (ver anexo A). 

 

 
Figura 1. Gráfico de Estudiantes Reprobados en el Área de Formación Electricidad entre los 

Años 2015 – 2018. 

 

Las estadísticas presentadas muestran que en los años señalados 

han sido inscritos al 4to año de Electrónica un total de 112 estudiantes, de 

los cuales 22 no lograron aprobar el área de formación Electricidad. Esta 

cantidad representa el 20% de los inscritos. 
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Acerca de las causas que originan estas cifras, se encuentra que la 

mayoría de reprobados en Electricidad que han sido entrevistados por 

instancias como Protección y Desarrollo Estudiantil, Coordinación de Media 

Técnica, entre otras, expresan con mucha frecuencia que la razón es el alto 

nivel de dificultad del área de formación. También, refieren no poseer las 

competencias necesarias para afrontar el estudio de la misma.  

 

 
Figura 2. Gráfico de Estudiantes Inscritos al 4to Año de Electrónica que no se Graduaron de 

la Mención entre los Años 2015 – 2018. 

 

La figura 2 muestra que de los 112 inscritos para el 4to año de la 

mención Electrónica, entre los años 2015 y 2018, 37 estudiantes no lograron 

egresar graduados, esto significa que el 33% de los inscritos, es decir, un 

tercio del total no logró culminar sus estudios en el Instituto.  

En cuanto a las causas de estas cifras, la principal es el retiro formal 

de estudiantes por parte de sus padres y representantes, quienes al realizar 

este proceso están en la obligación de indicar a la institución los motivos de 

tal decisión. Los padres y representantes afirman con mayor frecuencia que 

la causa del retiro es el bajo rendimiento académico de sus representados. 

En los casos donde los estudiantes no responden satisfactoriamente a las 
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exigencias académicas de la mención, sus padres y representantes, e 

incluso los estudiantes, optan por efectuar su retiro y posterior cambio de 

Institución para continuar estudios en otros planteles en la modalidad de 

Educación Media General, por considerarla más fácil y corta en el tiempo.  

 

 
Figura 3. Gráfico de Calificaciones Finales en el Área de Formación Electricidad de 4to Año 

entre los Años 2015 – 2018. 

 

En la figura 3 se puede apreciar que de los 112 estudiantes inscritos, 

entre los años 2015 y 2018 en la mención de Electrónica, 13 estudiantes 

(12%) no lograron obtener una calificación mayor o igual a 10 puntos, otros 9 

estudiantes (8%) no aprobaron el área de formación, ya que fueron retirados 

de la Institución antes de finalizar el año escolar. De igual manera, la gráfica 

señala que 41 estudiantes (37%) lograron aprobar con calificaciones entre 

los 10 y 12 puntos, que es suficiente para aprobar, pero no refleja un claro 

dominio de las competencias.  
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En términos de las calificaciones presentadas, es posible afirmar que 

un 49% de los estudiantes obtuvo un rendimiento académico que se ubica 

entre la mitad de la escala de calificaciones hacia abajo, lo que denota que 

existió bajo rendimiento académico en el área de formación Electricidad para 

el período 2015 – 2018, en una proporción que puede ser considerada 

significativa.     

Las estadísticas del Instituto Técnico Jesús Obrero son una clara 

evidencia de las debilidades que presenta el rendimiento académico de los 

estudiantes de 4to año de Electrónica en el área de formación Electricidad. 

Cabe destacar que esta problemática no se limita al área mencionada, 

también, ocurre en otras como Física, Matemática y Electrónica.  

En el ITJO, el bajo rendimiento académico es una realidad tangible y 

actual dentro de sus aulas, siendo desde hace algunos años uno de los 

problemas más graves, persistentes, y que ha incidido de forma negativa en 

los estudiantes en aspectos como los procesos de enseñanza aprendizaje, 

logro de sus metas y sueños académicos, prosecución de estudios, 

autoestima y en sus oportunidades de estudios universitarios y laborales. 

Por todo lo expuesto, es posible afirmar que el bajo rendimiento 

académico es uno de los problemas escolares más importantes, frecuentes y 

determinantes para los estudiantes, con incidencia directa en otros 

problemas como la deserción escolar, baja autoestima, fracaso escolar y la 

repitencia escolar, entre otros. También afecta a los otros actores del 

proceso educativo (familia, amigos, institución educativa, entre otros), y se ve 

influenciado por distintas variables del ambiente, de los docentes y los 

estudiantes.  

En relación con lo anterior, la Metacognición y la Autorregulación 

operan como dos de las variables que resultan determinantes en el 

rendimiento académico, ya que entre otros aspectos, estas variables 

dependen mayoritariamente del estudiante.   
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Propósito y Justificación  

 Esta investigación fue realizada en el marco del Trabajo de Grado de 

Maestría (TGM) para optar al título de Magíster en Educación, con el 

propósito de establecer la correlación entre las variables empleo de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación – rendimiento académico de 

los estudiantes del 4to  año de la mención de Electrónica, en el área de 

formación Electricidad del Instituto Técnico Jesús Obrero. 

 Partiendo del propósito, es posible afirmar que los estudiantes fueron 

el principal objeto de estudio, en tanto que las variables investigadas son 

propias de quienes estudian.  

Los resultados obtenidos en la etapa de pretest se utilizaron para 

determinar cuáles estrategias metacognitivas y de autorregulación emplean 

los estudiantes y en qué medida las utilizan. Dicha información sirvió de 

punto de partida para el diseño y ejecución del plan de enseñanza de 

estrategias (ver anexo B), a los fines de brindar a los estudiantes 

herramientas metacognitivas y de autorregulación.   

Los resultados obtenidos en la etapa de postest permitieron 

determinar la correlación entre el uso por parte de los estudiantes de las 

estrategias metacognitivas y de autorregulación y su rendimiento académico.  

Además, se  pudo establecer la existencia de diferencias significativas en 

ambas etapas de la investigación.     

Por lo tanto, el presente trabajo representa un aporte significativo para 

el Instituto Técnico Jesús Obrero ya que brinda información actualizada 

acerca de fenómenos propios de los procesos de enseñanza aprendizaje que 

se dan en sus aulas y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes, permitiendo así el adecuado abordaje por parte de las 

autoridades académicas. De igual forma, representa un antecedente para 

otros colegas que decidan investigar dentro en la Institución.  

 Es importante destacar que las variables rendimiento académico, 

estrategias de metacognición y autorregulación son constructos teóricos 
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ampliamente estudiados, sin embargo, no dejan de ser actuales e 

importantes dentro del campo pedagógico. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos en esta investigación representan una contribución en el estudio 

de estas variables y la relación entre ellas. 

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo aporta en el ámbito 

de la construcción de instrumentos, y de la investigación dentro del 

paradigma cuantitativo, específicamente en el diseño cuasiexperimental. La 

importancia radica  en que contribuye a despejar mitos y tabúes sobre las 

investigaciones cuantitativas en el ámbito pedagógico. Es decir, este trabajo 

brinda un adecuado ejemplo de investigación cuantitativa en el área 

pedagógica.   

 

Enunciado del Problema 

A la luz de lo planteado, tanto en las investigaciones como en las 

estadísticas del Instituto Técnico Jesús Obrero, el problema investigado en 

este Trabajo de Grado de Maestría consiste en determinar la correlación 

entre el empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del área de 

formación Electricidad del 4to año de la mención de Electrónica del ITJO.  

En el marco del problema se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la correlación entre empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de formación Electricidad de 4to. Año del Instituto 

Técnico Jesús Obrero? 
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Objetivos del Estudio  

 

Objetivo General 

Establecer la correlación entre el empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de formación Electricidad de 4to. Año del Instituto 

Técnico Jesús Obrero. 

 

Objetivos Específicos  

1. Determinar la correlación entre las variables empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación – rendimiento académico de los 

estudiantes en la etapa de pretest.  

2. Diseñar un plan para la enseñanza de estrategias metacognitivas y de 

autorregulación dirigido a los estudiantes del 4to. Año de Electrónica.  

3. Ejecutar el plan para la enseñanza de estrategias metacognitivas y de 

autorregulación dirigido a los estudiantes del 4to. Año de Electrónica.  

4. Determinar la correlación entre las variables empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación – rendimiento académico de los 

estudiantes en la etapa de postest.  

5. Determinar diferencias significativas entre los resultados obtenidos en 

las etapas de pretest y postest.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

Para Arias (2012) “el marco teórico o marco referencial es el producto 

de la revisión documental–bibliográfica, y consiste en una recopilación de 

ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la 

investigación por realizar” (p. 106).  

 

Autorregulación  

El término autorregulación ha sido definido por varios autores, entre 

los cuales destaca Zimmerman (Zambrano, C., Albarrán, F. y Salcedo,. 

2018). Para Zimmerman y Moylan (2009) el aprendizaje autorregulado es un 

proceso desarrollado por los estudiantes cuando estos tienen conciencia de 

sus propios aspectos cognitivos, socioafectivos y motivacionales. Esto hace 

referencia a los pensamientos, sentimientos y acciones que ellos ponen en 

práctica para alcanzar las metas de aprendizaje. 

En el mismo orden de ideas, Sáiz y Pérez (2016) exponen que el 

concepto de autorregulación fue definido por Brown en 1978 como “la 

reflexión consciente sobre el propio conocimiento durante el proceso de 

aprendizaje; este proceso lo consideró secundario a la metacognición” (p. 

15). 

Los autores citados hacen referencia a la autorregulación como un 

proceso que implica que los estudiantes sean conscientes de sí mismo, esta 

consciencia es la que les permite realizar las acciones necesarias para el 

logro de sus aprendizajes.  

Desde la perspectiva del investigador, Zimmerman y Moylan (2009) 

presentan la autorregulación como un proceso que implica varias 

dimensiones de la persona, estas incluyen la cognición, lo socioafectivo y la 

motivación. La autorregulación necesariamente debe considerar no solo lo 

cognitivo (conocimientos), ya que su planteamiento está en el marco de la 
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teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (Hernández y Camargo, 

2017).  

Al respecto, Aragón (2005) escribe que el aprendizaje cognoscitivo 

social propuesto por Bandura, quien es considerado su exponente más 

representativo, propone que el aprendizaje humano más importante ocurre 

en el medio social. Esto significa que el medio social y el modelaje de otros 

repercuten de manera directa en lo que aprende el estudiante, ya que este 

último se encuentra inmerso en un contexto determinado con el que 

interactúa, y dicha interacción incide en lo cognitivo, socioafectivo y la 

motivación del estudiante.    

A su vez, Brown (1978) citado en Sáiz y Pérez (2016) indica que la 

autorregulación es más un proceso reflexivo asociado a lo cognitivo, sin 

hacer mención de otros aspectos como lo afectivo o la motivación. De igual 

forma, la plantea como un proceso subordinado a la metacognición.  

En este sentido, Panadero y Tapia (2014) afirman que en el pasado la 

metacognición se consideró la única forma de autorregulación, aunque 

actualmente se les considera en el mismo nivel de importancia (Sáiz y Pérez, 

2016).  

Las diferentes investigaciones permiten comprender que no existe una 

única definición de la autorregulación. Un ejemplo de esto son las dos 

definiciones presentadas, cada una con sus propias características. Sin 

embargo, esto no implica que alguna de ellas invalide a la otra, por el 

contrario, cada una puede complementar a la otra ya que poseen elementos 

comunes y son igual de válidas.   

Para Hernández y Camargo (2017) la autorregulación del aprendizaje 

(ARA) es un constructo de importancia y vigencia en las ciencias de la 

educación, y su relevancia radica en que constituye una de las mejores 

variables predictoras del rendimiento académico. Para los autores la ARA 

puede conceptualizarse como:  
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Un constructo psicológico que se refiere al proceso 
mediante el cual el estudiante configura su actividad y 
organiza su entorno en procura de alcanzar los 
objetivos que se le imponen, o que se impone, frente a 
una actividad académica, de manera autónoma y 
motivada (p. 147). 

 

En resumen, la autorregulación es un concepto de suma importancia 

para los estudiantes ya que está directamente relacionada a los procesos de 

aprendizaje, y hace referencia a las acciones que el estudiante lleva a cabo 

de una manera consciente para lograr los aprendizajes, y según las 

investigaciones se encuentra asociada al rendimiento académico. En las 

definiciones de autorregulación se considera al estudiante un ser que 

responde a los ámbitos cognitivo, afectivo, social, de la motivación y a su 

contexto.   

 

Modelo Cíclico de Zimmerman sobre Autorregulación del Aprendizaje 

Las diferentes investigaciones abordadas en la revisión de la literatura 

señalan que no existe un solo modelo de autorregulación. Por ejemplo, 

Panadero y Tapia (2014) mencionan que “en los últimos años el modelo de 

Zimmerman (2000), el de Winne (1996, 1997) y el de Boekaerts (1999; 

Boekaerts & Niemivirta, 2000) son los más investigados y, por lo tanto, los 

más desarrollados” (p. 450). 

En este orden de ideas, Zambrano, Albarrán et al. (2018) en su 

investigación destacan seis modelos, entre los cuales se ubican los cuatro 

anteriores, y los que se mencionan a continuación: Pintrich (2000) y 

Zimmerman y Moylan (2009). De igual manera, afirman que este último 

modelo ha sido el más extendido en la literatura científica en el ámbito de la 

psicología educacional.  

En el caso de esta investigación se ha escogido el modelo de 

Zimmerman y Moylan (2009) para el estudio del proceso de autorregulación, 

ya que como se menciona, este es quizás el modelo más estudiando. Se 



23 

destaca que el trabajo de Zimmerman tiene una base socio-cognitiva que 

explica la autorregulación del aprendizaje a través de un modelo cíclico. Este 

modelo ha evolucionado en el tiempo hacia uno más detallado y con un alto 

grado de penetración en la literatura científica (Panadero y Tapia, 2014).  

Según los últimos autores mencionados, el modelo tiene tres 

versiones, cabe mencionar que en su última versión, incluye más procesos 

en la fase de ejecución y define de forma específica cada uno de ellos. A 

continuación, se presenta la última versión del modelo de Zimmerman y 

Moylan (2009) (ver figura 4).  

 
Figura 4. Fases y Procesos de Autorregulación del Aprendizaje Según Zimmerman y Moylan 

(2009). Fuente: Zimmerman y Moylan (2009). 

 

Fase de Planificación 

Es la fase inicial que se compone del proceso de análisis de la tarea y 

de las creencias auto-motivadoras según Zimmerman y Moylan (2009). 

Zambrano, Albarrán et al. (2018) proponen, como ejemplo, que cuando un 

estudiante se enfrenta por primera vez a una tarea, él debiese realizar dos 
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procesos: 1) establecer los objetivos que debe alcanzar y 2) realizar una 

planificación estratégica. Estos dos procesos permiten llevar a cabo el 

análisis de la tarea. 

En relación a las creencias automotivadoras, el modelo establece que 

influyen cinco tipos de variables: 1) autoeficacia, 2) expectativas de 

resultado, 3) valor de la tarea, 4) interés y 5) orientación a metas. Estas 

variables son personales y permiten generar la motivación para realizar la 

actividad. 

Para Panadero y Tapia (2014) las creencias automotivadoras 

consisten en:  

1. Autoeficacia: hace referencia a la creencia del estudiante sobre su 

capacidad para realizar la tarea. 

2. Las expectativas de resultados: van asociadas a las creencias del 

individuo acerca del éxito que obtendrá en la tarea.  

3. Valor de la tarea: es la utilidad que tiene la tarea para el estudiante 

desde su punto de vista.  

4. Intereses: hace referencia a la apetencia del estudiante por la tarea.  

5. Orientación a metas: es la creencia de quien aprende sobre los 

propósitos de su aprendizaje.  

En esta primera fase del modelo se evidencia la fuerte influencia de la 

teoría cognoscitiva social, ya que no solo incluye la planificación estratégica 

de la tarea, sino que también implica aspectos internos de la persona como 

la motivación.  

 

Fase de Ejecución 

Se compone de dos procesos: 1) auto-control y 2) auto-observación. 

El primero se define como el proceso para mantener la concentración y el 

interés a través de estrategias de tipo metacognitivo o de tipo motivacional. 

Por un lado, el autocontrol metacognitivo se establece al escoger una 

estrategia específica, por ejemplo, al hacer un resumen. Por otro lado, el 
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autocontrol motivacional se refiere a incentivar el interés, por ejemplo, 

usando mensajes de recuerdo sobre la meta. El segundo proceso se define 

como la comparación entre lo que se está haciendo con respecto a un 

modelo ideal de ejecución (Zambrano, Albarrán et al., 2018).  

Esta segunda fase es donde el estudiante supervisa o controla su 

propio proceso, tanto en términos de su propia motivación como de la o las 

estrategias específicas que le permitirán lograr la tarea, es decir, esta fase es 

aquella donde se hace operativa la autorregulación.  

 

Fase de Auto Reflexión 

Esta fase se compone del proceso auto-juicio y del proceso auto-

reacción, los cuales interactúan entre sí. Por una parte, el auto-juicio es el 

proceso que permite al estudiante juzgar su ejecución. De este modo, el 

estudiante puede realizar una autoevaluación que le permite valorar su 

trabajo, basándose en los criterios de calidad que debieron ser establecidos 

claramente al inicio de la actividad por el profesor. También, el estudiante 

realizará atribuciones causales que implican el cómo se auto-explica el éxito 

o fracaso en la actividad.  

Por otra parte, el proceso de auto-reacción se refiere a las reacciones 

del estudiante ante sus auto-juicios. Así, su auto-reacción puede ser de 

satisfacción, afecto, adaptación o una reacción defensiva (Zambrano, 

Albarrán et al., 2018). 

Esta última fase del modelo puede ser vista como la evaluación de la 

autorregulación por parte del estudiante, en la cual, en una primera etapa 

establece criterios para la evaluación y la lleva a cabo, y en una segunda 

etapa, reacciona positiva o negativamente en función de los resultados de su 

autoevaluación.  

En conclusión, el modelo de autorregulación propuesto por 

Zimmerman y Moylan (2009) plantea que este proceso ocurre en tres 

grandes etapas, en las cuales el estudiante debe planificar la tarea poniendo 
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en práctica la planificación de la tarea y apelando a sus elementos de 

motivación. En segundo lugar, el estudiante ejecuta la tarea empleando el 

autocontrol y verificando constantemente su proceso. Finalmente, reflexiona 

acerca de la tarea realizada, haciendo énfasis en el auto-juicio y 

estableciendo cómo se siente respecto a los resultados obtenidos. Por lo 

mencionado, es posible afirmar que un estudiante autorregulado podrá ser 

más efectivo en la elaboración de la tarea.  

 

Estrategias de Autorregulación 

 Para realizar el estudio de las estrategias de autorregulación es 

importante definir en principio el término estrategia. Ley (2014), partiendo de 

las afirmaciones de Van Dijk y Kintsch (1983), sostiene que “se entiende por 

estrategia a toda acción humana, comportamiento controlado, consciente e 

intencional, orientada a una meta” (p. 214).  

Para Gutiérrez, C., Salmerón, H. y Muñoz, J. (2014) las estrategias de 

regulación hacen referencia al grado de control que ejerce el aprendiz sobre 

los procesos, metas y contenidos académicos.  

Para los autores mencionados las estrategias en general son acciones 

conscientes destinadas a lograr una determinada meta, en el caso 

académico, las estrategias de regulación permiten a los aprendices ejercer el 

control de sus propios procesos de aprendizajes, pensamientos y acciones 

orientadas a la obtención de buenos resultados académicos.     

 Acerca de los tipos de estrategias de aprendizaje, Vermunt (1998, 

2011), citado en Gutiérrez et al. (2014), considera tres tipos de estrategias de 

regulación en función del referente de control (externo/ interno/ carencia de 

control):  

El primer tipo son las denominadas estrategias de 
autorregulación de los procesos, resultados y contenido 
de aprendizaje. Los estudiantes que aplican estás 
estrategias autodirigen sus aprendizajes, planificando, 
monitorizando y evaluando el proceso y la consecución 
de objetivos de aprendizaje. El segundo tipo son las 
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denominadas estrategias de regulación externa de los 
procesos y resultados. Los estudiantes que usan 
dichas estrategias son, por el momento, incapaces de 
autodirigir sus aprendizajes y precisan seguir 
directrices y ayudas didácticas ofrecidas en el entorno 
educativo. El tercer tipo, la carencia de regulación hace 
referencia a estudiantes aún incapaces de regular 
(autorregulación y regulación externa) sus procesos, 
resultados y contenidos de aprendizaje (p. 268). 
 

Los autores presentan las estrategias de autorregulación como el nivel 

de control que el estudiante tiene sobre sus propios procesos de aprendizaje, 

estos procesos tienen que ver con elementos internos como sus propias 

metas y su motivación, también, con elementos externos como los 

contenidos académicos o el ambiente, esto en el marco del aprendizaje 

cognoscitivo social, en este sentido, se encuentran tres tipos de estrategias 

(teniendo como referente al control).   

En el primer caso, existe regulación interna del estudiante de sus 

propios procesos, esto significa que es capaz de actuar de manera 

metacognitiva para lograr satisfactoriamente la tarea. Por otro lado, el 

segundo nivel propuesto por los autores es la regulación externa, en este 

caso, los estudiantes son incapaces de actuar de una manera metacognitiva 

y requieren de apoyo externo mediante estrategias que ofrece el contexto 

educativo. Finalmente, el tercer nivel consiste en la ausencia de regulación 

en el estudiante, es decir, el estudiante no es capaz de autodirigir su propio 

proceso de aprendizaje y hay ausencia de regulación externa.  

Acerca de su importancia, Zambrano, C., Rojas, D., Díaz, A. y 

Salcedo, P. (2018) escriben que “en el contexto de estrategias de 

autorregulación, actualmente varias investigaciones han constatado que esta 

dimensión representa un componente clave en los procesos de aprendizaje” 

(p. 86). Significa que para que los procesos de aprendizaje puedan ser 

adecuados y permitan al estudiante aprender, este último debe poseer y 

aplicar las estrategias de autorregulación que le permitan ser efectivo en la 
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ejecución de la tarea. Un estudiante carente de estrategias de 

autorregulación tendrá muchas dificultades para responder a la tarea que 

deba realizar.   

 

Metacognición 

 El término metacognición fue acuñado por Flavell en los años 70 y 

hace referencia a la reflexión sobre las propias estructuras cognitivas. Flavell 

(1979) define la metacognición como “el conocimiento que tiene uno mismo 

acerca de sus propios procesos y productos cognitivos o cualquier aspecto 

relacionado con ellos” (p. 907). Para este autor el conocimiento 

metacognitivo es de naturaleza multidimensional y se refiere al saber y al 

entendimiento profundo de los procesos y productos cognitivos.  

En relación a lo anterior, agrega que la metacognición incluye las 

propias habilidades y estrategias cognitivas, y el saber qué hacer en cada 

circunstancia, es decir, este control sobre los procesos cognitivos facilita el 

aprendizaje y la finalización de la tarea por parte del aprendiz. Así, las 

estrategias metacognitivas sirven para monitorear que los procesos 

cognitivos estén funcionando adecuadamente. 

 Es importante añadir que no existe una sola definición de 

metacognición; por ejemplo, Elisondo, R., De la Barrera, M., Rigo, D., 

Kowszyk, D., Fagotti, E., Riccetti, A. y Siracusa, M. (2016) haciendo 

referencia a Weil et al. (2013), entienden la metacognición como:  

La capacidad para reflexionar sobre los propios 
pensamientos y comportamientos. Incluso postulan que 
habilidades metacognitivas específicas como el 
autoconcepto (conocimiento de sí mismo) y el 
incremento de la autoconciencia (consciencia de sí 
mismo) se desarrollan en la adolescencia misma. Al 
parecer estos comportamientos van mejorando con la 
edad (p. 228). 
 

En el mismo orden de ideas, Elisondo et al. (2016) parafraseando a 

Jou y Sperb (2006) sostienen lo siguiente:  
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Por lo tanto, podríamos aseverar que la metacognición 
correspondería entonces a un subsistema de control 
dentro del sistema cognitivo, cuyo objetivo sería 
supervisar, planificar y regular sus procesos; hace a un 
procesamiento de alto nivel que permite al individuo 
monitorear, supervisar, autorregular y desarrollar 
estrategias para mejorar su cognición (p. 228).  

 

 Por todo lo anterior, la metacognición puede ser entendida como la 

consciencia profunda y clara que tiene la persona acerca de sus propios 

procesos de aprendizaje, implica un alto nivel cognitivo que se desarrolla con 

el paso del tiempo, y que se relaciona con elementos internos y externos de 

la persona. La metacognición le permite entender al sujeto cómo aprende, 

para así lograr y mejorar sus aprendizajes. Ésta guarda íntima relación con la 

autorregulación y facilita que puedan existir procesos de autorregulación.   

 

Componentes de la Metacognición 

 Sobre los elementos de la metacognición algunos autores como 

Campo et al. (2016) afirman que en la mayoría de los aportes teóricos sobre 

la metacognición (Boekaerts, 1996, 1999; Schraw & Moshman, 1995; Schraw 

& Sperling-Denisson, 1994) se distinguen dos componentes principales: los 

conocimientos metacognitivos y las estrategias de regulación de la cognición. 

De igual manera, sostienen que al asumir este carácter bidimensional del 

constructo de metacognición es oportuno apuntar las particularidades de 

cada componente y mostrar sus diferencias.  

 Acerca de los conocimientos metacognitivos, Flavell (1987) sostiene 

que se refieren a los conocimientos o creencias relativas a las variables que 

componen y que pueden afectar la actividad cognitiva; estos son: el 

ambiente, las características de la tarea, las habilidades del sujeto, y la 

motivación. Por otro lado, Zimmerman (1998) afirma que los procesos de 

autorregulación se refieren a un conjunto de estrategias o habilidades que le 
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permiten al individuo controlar su aprendizaje o modificar el curso de su 

acción.  

 Partiendo de lo mencionado, es posible destacar que la metacognición 

es un binomio formado por: a) los conocimientos cognitivos de quien aprende 

acerca de sus propios procesos de aprendizaje y b) los elementos que 

intervienen en este proceso. Ejemplo el ambiente o por las competencias que 

tiene el estudiante para regular su proceso de aprendizaje. Supone que en 

caso de ser necesario el estudiante tiene la capacidad de tomar acciones 

que le permitan mejorar el proceso.  

  

Estrategias Metacognitivas 

 La mayoría de las investigaciones consultadas sobre las estrategias 

metacognitivas definen las mismas según lo mencionado por el Doctor Jesús 

Beltrán, al respecto, Beltrán (2003) sostiene que:  

Las estrategias metacognitivas están relacionadas con 
el conocimiento que tiene cada persona de sus propios 
procesos de conocimiento, es el conocimiento del 
conocimiento. Se distinguen tres grandes categorías 
metacognitivas: planificación, regulación y evaluación, 
siguiendo, de alguna manera, el proceso secuencial de 
realización de cualquier tarea, antes, durante y 
después de haberla hecho. La idea esencial que se 
esconde detrás del sentido de las estrategias 
metacognitivas es que cuando una persona reflexiona 
(antes, durante y después), en relación con una tarea, 
la calidad de ejecución es mayor, en igualdad de 
condiciones. Hay que distinguir, pues, en cada tarea 
dos realidades, la ejecución de la tarea y la reflexión 
sobre la ejecución de la tarea. Los aspectos de 
reflexión hacen referencia a la metacognición o a las 
estrategias metacognitivas. Los aspectos de la 
ejecución hacen referencia a las estrategias cognitivas. 
Las estrategias metacognitivas nos permiten reflexionar 
sobre la naturaleza de la tarea que tenemos que 
realizar, los objetivos que nos proponemos alcanzar, 
las estrategias que podemos utilizar para llevarla a 
cabo, las dificultades que nos pueden salir al paso, es 
decir, las estrategias metacognitivas nos ayudan a 
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planificar, regular y evaluar la tarea que nos hemos 
propuesto. Las estrategias cognitivas contribuyen, bajo 
la supervisión de las estrategias metacognitivas, a 
realizar la tarea de la mejor manera posible (p. 66).     

 

En función de lo anterior es posible afirmar que las estrategias 

metacognitivas son aquellas que aplica el estudiante para reflexionar 

respecto de la tarea, antes, durante y después de la misma; esta reflexión es 

sincera y consciente respecto de los diferentes aspectos internos 

(motivación, interés, planificación de la tarea, entre otros) y externos 

(contexto, la propia tarea, eventualidades, entre otros) que pueden influir o 

influyeron en todo el proceso de la elaboración de la tarea.  

Esta reflexión es acerca de sí mismo, significa esencialmente que el 

estudiante conozca cómo aprende, entender sus propios procesos de 

aprendizaje, de esta forma mediante la metacognición controlar y regular su 

cognición.  

Finalmente, se puede afirmar que la metacognición y la 

autorregulación son procesos íntimamente relacionados. Desde el punto de 

vista del investigador, no puede darse un proceso sin la presencia del otro, 

es decir, son complementarios. 

Partiendo de lo dicho por Díaz y Hernández (2010) y para resumir las 

estrategias de metacognición y autorregulación se presenta la tabla 1.   

 

Tabla 1. Estrategias Metacognitivas y de Autorregulación. Fuente: Díaz y Hernández (2010) 

Tipo de Estrategias Nombre ¿En qué consiste? 

Metacognitivas 

Para trabajar la 

variable tarea 

a) Analizar la tarea 

b) Diseñar estrategias adecuadas 

vinculadas con la tarea 

Para trabajar la 

variable persona 

a) Considerar factores como: ¿estoy 

motivado para la tarea? ¿tengo buena 

actitud ante la tarea? 

b) Considerar si existen estrategias 

compensatorias  
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Para trabajar la 

variable 

estrategia 

a) Identificar las estrategias cognitivas que 

harán posible el cumplimiento de la tarea 

b) Determinar si se requieren estrategias 

compensatorias  

c) Solicitar orientación cuando así se 

requiera  

Para trabajar la 

variable contexto 

a) Evaluar el entorno físico donde se 

realizará la tarea  

b) Realizar la programación de las 

actividades y controlar el tiempo 

c) Valorar si se cuenta con los materiales 

necesarios para la tarea 

Autorregulación 

De planificación 
Es aquella que tiene que ver con establecer un 

plan de acción para realizar la tarea 

De monitoreo o 

supervisión 

Se realiza durante la tarea, involucra la toma de 

consciencia sobre lo que se está haciendo.  

De evaluación 
Se lleva a cabo para estimar los resultados de las 

acciones empleadas para realizar la tarea 

Valoración 
Implica la reflexión y el establecimiento de juicios 

cognitivos sobre todo el proceso seguido 

 

Rendimiento Académico  

En las diferentes investigaciones abordadas respecto del rendimiento 

académico se determinó que este concepto no es definido de una sola 

manera, por ejemplo, Cano y Robles (2018), citando a Jiménez (2000) y a 

Norvaez (1986) presentan en su trabajo diferentes definiciones de 

rendimiento académico, algunas de estas se mencionan a continuación:  

a. De acuerdo con Jiménez (2000) el rendimiento académico es “el nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia correspondiente 

con la norma de edad y nivel académico” (p. 7).   

b. Para Norvaez (1986) el rendimiento académico que puede tener un 

alumno es el resultado de objetivos y propósitos fijados con 
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anterioridad y marcan el rumbo de las acciones que conducirán a su 

logro. 

Desde la perspectiva de los autores citados el rendimiento académico 

hace referencia a los resultados obtenidos por los estudiantes en sus 

actividades académicas tomando en consideración su nivel académico. Lo 

plantean como el nivel de conocimiento, lo que significa que éste  puede ser 

medido.  

Cano y Robles (2018) en su investigación también afirman que “el 

rendimiento académico es el resultado de una serie de factores; la familia, el 

grupo de pares, posibilidades económicas, profesores, (…) convirtiéndose 

así en un fenómeno multicausal” (p. 8). 

Considerando lo anterior es posible decir que el rendimiento académico 

es una variable que representa el nivel cognitivo demostrado por el 

estudiante en contraste con su nivel académico y edad. El mismo se ve 

influenciado por diferentes elementos, tanto internos como externos al 

estudiante, es decir, no depende solo de las capacidades cognitivas de quien 

aprende, también es dependiente de factores como la familia, amigos, 

contexto escolar, entre otros. Estos pueden incidir de manera positiva o 

negativa en los resultados académicos del estudiante.  

En el marco de los trabajos de investigación que forman parte de esta 

fundamentación teórica, García (2012) sostiene que:    

El rendimiento académico es un concepto difícil de definir 
por su carácter multidimensional. En él confluyen factores 
del contexto y dimensiones de la persona.  Los factores 
del contexto están representados por un amplio abanico 
de variables socioculturales que tienen su fundamento en 
la familia, el centro escolar y el entorno social. Las 
dimensiones de la persona están constituidas por 
variables cognitivas, afectivas y relacionales. El 
rendimiento académico es la relación entre los resultados 
obtenidos y el esfuerzo realizado. Los resultados 
académicos son datos objetivos expresados en forma de 
calificaciones. Obviamente, estas calificaciones pueden 
estar sometidas a muchos sesgos no fáciles de controlar. 
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Sin embargo, hay que admitir que reflejan suficientemente 
el grado de cercanía a los objetivos señalados. Por su 
parte, el esfuerzo realizado es una variable de marcado 
carácter subjetivo y dependiente de un amplio grupo de 
factores personales. Entre ellos destacan los recursos 
neuropsicológicos y el perfil de personalidad (p. 13).   

 

La información presentada permite comprender que el rendimiento 

académico es un concepto relacionado a los logros académicos de los 

estudiantes y que generalmente viene expresado en términos cuantitativos 

por las calificaciones. De igual manera el rendimiento académico es una 

variable que depende de muchos factores, tan variados que dificultan su 

definición, por todo esto existen multiplicidad de definiciones y explicaciones 

acerca del mismo.  

El rendimiento académico es una variable asociada en muchas 

investigaciones a la autorregulación y a la metacognición; al respecto, Pulgar 

y Sánchez (2014), realizaron un estudio con estudiantes universitarios con la 

finalidad de determinar el impacto de un programa de intervención centrado 

en el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y el rendimiento 

académico. Sus hallazgos arrojaron que obtienen mejores resultados 

aquellos que usaron estrategias metacognitivas porque desarrollan la 

estrategia de procesamiento profundo que repercute en el rendimiento 

académico.  

En lo que respecta a cómo se determina el rendimiento académico, 

Lamana y De La Peña (2018) explican lo siguiente:  

En los sistemas de evaluación, el aprendizaje se 
operativiza en términos de rendimiento académico (…) 
para definir el rendimiento académico se utilizan las 
notas que consiguen los alumnos mediante las 
diferentes evaluaciones, indicando la calidad y cantidad 
de conocimientos (…). Por ello, las calificaciones 
constituyen el indicador escolar y social del nivel de 
aprendizaje alcanzado (p. 1076) 
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 Por consiguiente, en el contexto educativo el rendimiento académico 

es un constructo que representa los conocimientos mostrados por los 

estudiantes en las evaluaciones, y que es medido en términos de las 

calificaciones obtenidas. 

Desde su experiencia docente, el investigador sostiene que no en 

todos los casos los resultados obtenidos en las evaluaciones reflejan los 

conocimientos del estudiante. En oportunidades, factores como el estado de 

ánimo, el contexto, entre otros, influyen de manera significativa en los 

resultados de las evaluaciones, por lo que es posible señalar que siempre 

existirá un cierto grado de subjetividad en la medida del rendimiento 

académico de un estudiante.  

 

Marco Referencial  

 

Instituto Técnico Jesús Obrero 

 El Instituto Técnico Jesús Obrero fue el contexto de actuación de la 

presente investigación. Su nacimiento se remonta al año de 1948 cuando en 

Los Flores de Catia se funda una escuelita rudimentaria llamada Virgen de 

los Dolores y que posteriormente se convirtió en Jesús Obrero. El objetivo 

fundamental era enseñar oficios técnicos a los hijos de los obreros y 

trabajadores. 

A principios de los años sesenta, siendo el Padre Salcedo S.J. 

Superior del Jesús Obrero, el Padre Barandiarán S.J. funda el Liceo Jesús 

Obrero, que arranca con dos secciones de 1er. Año. En el año 1965 gracias 

al trabajo del Padre José María Korta S.J. se logra que el Liceo sea 

reconocido como Instituto Técnico Jesús Obrero. 

A los pocos años se crea una Escuela Técnica nocturna en 

Electrónica, apoyada por las empresas petroleras, pero que no fue 

reconocida por el Ministerio de Educación. Sin embargo, después serviría de 

base para la creación en 1967 del primer Bachillerato Técnico en Electrónica 
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del país cuya primera promoción egresa en 1970. En vista de la expansión 

en menciones técnicas, la escuela se muda a la Zona F del 23 de Enero en 

1970. En 1971 se crea el Bachillerato en Procesamiento de Datos, también 

pionero en el país, cuya primera promoción egresa en Julio de 1973. 

En este orden de ideas, ITJO (2019) plantea que:  

Es un complejo educativo de servicio público y gestión 
privada, sin fines de lucro, encargado de ofrecer 
educación técnica de alta calidad a los jóvenes de 
sectores populares del oeste Caracas y zonas 
aledañas. Está conformado por la parroquia y cuatro 
instituciones educativas: El Instituto Técnico Jesús 
Obrero (ITJO), perteneciente a la Asociación 
Venezolana de Educación Católica (AVEC), con 72 
años de antigüedad, conformado por la Escuela Básica 
y el Bachillerato Técnico, donde actualmente estudian 
desde primer grado hasta culminar el bachillerato 
alrededor de 1300 jóvenes, egresando con los títulos 
de Técnico Medio en Electrónica y Técnico Medio en 
Informática; El Instituto Universitario Jesús Obrero 
(IUJO) (…); El Centro de Formación Jesús Obrero 
(CFJO) (…). Nuestra Misión es la de formar 
profesionales para atender necesidades prioritarias del 
desarrollo social y económico del país. A través del 
Instituto, Fe y Alegría, el Centro de Reflexión y 
Planificación Educativa (CERPE) y la Compañía de 
Jesús, reiteran la opción por los sectores más 
necesitados para realizar su acción educativa y de 
promoción social. El Instituto pone especial atención en 
la formación integral de la persona, en una alta calidad 
en la capacitación profesional y en el compromiso por 
enfrentar el reto de la construcción de una sociedad 
más justa y fraterna. Nuestros egresados son cotizados 
en el mercado laboral, debido a su calidad profesional, 
a su capacidad de dedicación al trabajo y a su 
formación en valores humanos (p. 2-3).  

 

Lo mencionado permite comprender la naturaleza de la Institución, sus 

raíces y elementos que la distinguen de otras instituciones  educativas, entre 

estos elementos destacan:  
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1. Institución perteneciente a la Compañía de Jesús. 

2. Educación técnica de alta calidad dirigida a los sectores populares. 

3. Fundamentada en los principios de la educación popular.  

4. Formación integral de la persona, es decir, capacitación profesional y 

en valores humanos y cristianos.  

 

Educación Técnica  

 Es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo. En el marco 

de la educación popular, Fernández (2014) la describe como “una formación 

integral que educa para el trabajo y para la vida, para la competencia y para 

la solidaridad. Una formación (…) que busca la transformación social” (p. 18). 

 En el caso del Jesús Obrero, la formación integral se realiza mediante 

dos procesos simultáneos: la transmisión de valores humanos y cristianos 

propios de la Espiritualidad Ignaciana y la educación técnica desde la 

formación en Electrónica e Informática, con énfasis en la exigencia 

académica.  

 Para completar la tarea de la enseñanza de la educación técnica, el 

Instituto cuenta con laboratorios dotados con equipos modernos y de 

excelentes prestaciones, que permiten a los estudiantes aprovechar al 

máximo sus potencialidades y adquirir conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan ser altamente competentes en el mundo laboral.  

 De igual forma,  el Jesús Obrero apuesta por la formación de un 

técnico electrónico que cuente con los conocimientos teóricos propios del 

área. Para ello se procura que las áreas de formación como Electricidad, 

Electrónica, Mantenimiento de Equipos Electrónicos, entre otras de la 

mención, sean dictadas por expertos o especialistas en la materia. Por otro 

lado, la exigencia académica ha sido un distintivo del Instituto durante toda 

su historia. En este sentido, las competencias que se pretenden lograr en los 

estudiantes son similares a las de un estudiante universitario de los primeros 

semestres de la carrera de Electrónica.  



38 

 Es común en las clases de las áreas de formación descritas el uso de 

bibliografía empleada a nivel universitario, ya que en primer lugar no existe 

en Venezuela bibliografía dirigida específicamente a estas áreas del 

conocimiento para los niveles de 4to., 5to. y 6to año de Educación Media 

Técnica. En segundo lugar, las competencias que se desean desarrollar en 

los estudiantes demandan el empleo de los libros mencionados.  

 En conclusión, el Instituto Técnico Jesús Obrero es una Institución 

Educativa pionera en la enseñanza de la Electrónica, con altos estándares 

académicos, con énfasis en la exigencia y los valores humanos y cristianos, 

que brinda a los sectores populares una educación técnica de calidad, desde 

el fundamento de la educación popular.  

 

Sistema de Hipótesis 

 Partiendo de las afirmaciones de Arias (2012) las hipótesis son 

suposiciones que expresan la posible relación entre dos o más variables, a 

los fines de responder de forma tentativa a las preguntas de investigación. 

En este sentido, se encuentran la hipótesis de investigación (Hi), que es 

aquella que se aspira comprobar, y la hipótesis nula (Ho) que niega la 

hipótesis de investigación.     

 En esta investigación se plantearon las siguientes hipótesis:  

1. Ho (1): no existe correlación entre el empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de formación Electricidad.    

2. Hi (1): existe correlación entre el empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de formación Electricidad.    

3. Ho (2): no habrá diferencias significativas entre el empleo de las 

estrategias metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de formación Electricidad, al 

comparar los resultados obtenidos en las etapas de pretest y postest.  
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4. Hi (2): habrá diferencias significativas entre el empleo de las 

estrategias metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de formación Electricidad, al 

comparar los resultados obtenidos en las etapas de pretest y postest. 
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Capítulo III. Método. 

 

El método hace referencia a la estrategia que empleará el investigador 

para responder adecuadamente a sus preguntas de investigación, es decir, 

es el plan que utilizará para abordar su investigación de una manera práctica 

y concreta (Hernández et al., 2010).  

  

Tipo y Diseño de Investigación  

 Esta investigación se encuentra enmarcada en el enfoque cuantitativo 

de la investigación científica. El diseño es experimental, la investigación fue 

llevada a cabo con un grupo intacto (estudiantes del 4to. año sección “C”), 

este diseño cuasiexperimental fue de grupo pretest-postest.  

Al respecto, Hernández et al. (2010) sostienen que en el proceso 

cuantitativo de investigación existen diferentes diseños. Estos son 

investigación experimental e investigación no experimental.  

Para los autores un experimento se trata de un estudio donde se 

manipula una o varias variables independientes para analizar su efecto sobre 

una o varias variables dependientes. Dentro de los experimentos se 

enmarcan los cuasiexperimentos, que manipulan deliberadamente al menos 

una variable independiente para verificar su efecto sobre una o varias 

variables dependientes.  

Los cuasiexperimentos difieren de los experimentos puros en lo que 

respecta al grado de seguridad o confiabilidad, en estos diseños los sujetos 

no se asignan al azar ni se emparejan, sino que los grupos están formados 

antes del experimento, es decir, son grupos intactos.      

Lozada y López (2003) explican que se distinguen dos grupos de 

diseños cuasiexperimentales, siendo uno de ellos los diseños de grupo 

pretest-postest, que se caracterizan por la existencia de una medida 

pretratamiento (pretest) y una medida postratamiento (postest), que refleja el 

efecto del programa.    
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En cuanto al nivel de la investigación este fue del tipo correlacional, ya 

que determinó la correlación entre el empleo de estrategias metacognitivas y 

de autorregulación y el rendimiento académico de los estudiantes. Arias 

(2012) afirma que una investigación correlacional tiene la finalidad de 

determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos 

o más variables.     

 

Población y Muestra 

 El curso de 4to año de Educación Media Técnica mención Electrónica 

del Instituto Técnico Jesús Obrero está conformado por 29 estudiantes. La 

población accesible o muestreada en esta investigación fue de 21 

estudiantes del curso.  

Dado que la investigación fue implementada de manera virtual en 

tiempos de pandemia por coronavirus, cuatro de los 29 estudiantes no 

participaron de la investigación por fallas en su conexión a internet y otros 

cuatro estudiantes decidieron no participar ya que no era obligatorio hacerlo. 

En la investigación no se tomó una muestra, sino que se llevó a cabo 

un censo. Esto significa que se incluyó en el estudio a todos los miembros de 

la población accesible o muestreada de acuerdo con Hernández et al. (2010). 

 

Sistema de Variables  

 Las variables que fueron objeto de estudio en esta investigación son: 

1. Variable independiente: empleo de las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación por parte de los estudiantes. Fue dividida en las 

siguientes dimensiones: planificación, regulación, evaluación y 

motivación.  

2. Variable dependiente: rendimiento académico de los estudiantes, que 

consta de la dimensión: calificación final obtenida en el área. Estas 

variables se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Sistema de Variables.  

Variable Dimensión Indicadores Ítem 

Independiente: 

Uso o empleo de 

las estrategias 

metacognitivas y de 

autorregulación 

Las estrategias 

metacognitivas 

están relacionadas 

con el conocimiento 

que tiene cada 

persona de sus 

propios procesos 

de conocimiento, 

es el conocimiento 

del conocimiento 

Beltrán (2003) 

Planificación 

Son las 

actividades 

previas que 

realiza el 

estudiante 

antes de 

iniciar el 

estudio Beltrán 

(2003) 

-Planifica las 

estrategias a 

utilizar. 

 

-Distribuye su 

tiempo 

adecuadamente 

para estudiar. 

 

-Toma nota de las 

tareas a realizar. 

 

-Realiza la 

comprobación de 

cuales estrategias 

emplear y cuáles 

no. 

-Reflexiono sobre cómo voy a responder 

y a organizar la información en una 

prueba oral o escrita. 

-Planifico mentalmente las estrategias 

más eficaces para aprender cada tipo de 

material que tengo que estudiar. 

-Al iniciar una prueba programo 

mentalmente las estrategias que me van 

a ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

-Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo 

del cual dispongo entre los temas que 

tengo que aprender. 

-Tomo nota de las tareas que he de 

realizar en cada asignatura. 

-Cuando se acercan las pruebas hago 

un plan de trabajo estableciendo el 

tiempo a dedicar a cada tema. 

-Dedico a cada parte del material a 

estudiar un tiempo proporcional a su 

importancia o dificultad. 

-Cuando compruebo que las estrategias 

que utilizo para aprender no son 

eficaces, busco otras alternativas. 

-Sigo aplicando las estrategias que me 

han funcionado en el pasado para 

recordar durante una prueba. 

Regulación 

Son los 

procesos 

llevados a 

cabo por el 

estudiante 

durante el 

estudio para 

mantener el 

control sobre 

sí mismo a los 

fines de lograr 

satisfactoriam

ente la tarea 

Beltrán (2003) 

-Controla sus 

estados de ánimo. 

 

-Se autorrelaja 

para estar 

tranquilo durante 

las evaluaciones. 

 

-Combate las 

distracciones del 

entorno. 

 

-Busca 

concentrarse para 

poder estudiar. 

 

-Regula 

adecuadamente el 

tiempo de estudio 

-Hago lo posible para controlar mi 

estado de ánimo cuando este me impide 

concentrarme en el estudio. 

-Imagino lugares, escenas o sucesos de 

mi vida que me permitan concentrarme 

en la tarea. 

-Se autorrelajarme para estar tranquilo 

en las evaluaciones. 

-Cuando tengo conflictos familiares, 

procuro resolverlos antes, para 

concentrarme mejor en el estudio. 

-Si estoy estudiando y me distraigo con 

pensamientos o fantasías, hago lo 

posible para combatirlos 

-Controlo el tiempo que uso las redes 

sociales cuando debo hacer tareas o 

estudiar. 

-Cuando debo hacer tareas o estudiar 

regulo el tiempo que dedico a los juegos 

en línea y/o consola de video juegos.  

-Si debo estudiar o hacer tareas regulo 

el tiempo que dedico a actividades 

deportivas o recreativas. 
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Evaluación 

Se refiere a la 

reflexión que 

realiza el 

estudiante 

acerca de las 

aspectos 

internos y 

externos que 

influyen en su 

desempeño 

Beltrán (2003) 

-Reflexiona 

acerca de las 

estrategias que ha 

usado y los 

resultados 

obtenidos. 

 

-Se percata de los 

beneficios del uso 

de las estrategias. 

 

-Valora las 

estrategias que le 

brindan resultados 

positivos. 

 

-Reflexiona antes, 

durante y después 

de la tarea. 

-Valoro las estrategias que me ayudan a 

memorizar mediante repetición y 

técnicas de memorización 

-Reconozco la importancia de las 

estrategias de elaboración, que exigen 

relacionar los contenidos de estudio 

(dibujos, metáforas, autopreguntas). 

-Me doy cuenta que es beneficioso (para 

responder una prueba), buscar en mi 

memoria los dibujos, diagramas, entre 

otros, que elaboré al estudiar. 

-Considero útil para recordar 

información en una prueba, ponerme en 

la misma situación mental y afectiva de 

cuando estudiaba el tema. 

-Después de una evaluación compruebo 

si las estrategias utilizadas para 

recordar la información me han servido. 

Motivación 

Hace 

referencia a 

una variable 

de la persona 

que lo impulsa 

al logro de una 

tarea Beltrán 

(2003) 

-Se dice a si 

mismo palabras 

de aliento. 

 

-Resuelve 

problemas 

personales que se 

presentan con 

amigos o 

familiares. 

 

-Se estimula 

intercambiando 

opiniones. 

 

-Estudia para 

saber más. 

 

-Busca el 

reconocimiento de 

sus compañeros 

al destacar en los 

estudios. 

-Me digo a mi mismo que puedo mejorar 

mi rendimiento académico en las 

distintas asignaturas. 

-Me estimula intercambiar opiniones con 

mis compañeros, o familiares sobre lo 

que estoy estudiando. 

-Me satisface que mis compañeros, 

profesores y familiares valoren 

positivamente mi trabajo académico. 

-Resuelvo mediante el diálogo, los 

conflictos que surgen en la relación 

personal con compañeros, profesores o 

familiares. 

-Para superarme, me estimula conocer 

los logros o éxitos de mis compañeros. 

-Animo a mis compañeros para que 

obtengan el mayor éxito posible en las 

tareas escolares. 

-Estudio para saber más y desarrollar 

habilidades y destrezas. 

-Me esfuerzo en el estudio para 

sentirme orgulloso de mi mismo. 

-Busco ser reconocido entre mis 

compañeros, amigos y familiares, 

destacando en los estudios. 

-Estudio para alcanzar un estatus social 

confortable en el futuro. 
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Dependiente: 

Rendimiento 

Académico 

El rendimiento 

académico es el 

nivel de 

conocimientos 

demostrado en un 

área o materia 

correspondiente 

con la norma de 

edad y nivel 

académico Jiménez 

(2000) 

Nivel de 

calificaciones 

Hace 

referencia a la 

calificación 

obtenida por el 

estudiante en 

el área de 

formación 

Electricidad. 

-Nivel de 

calificación 

obtenido en el 

área de 

formación. 

-Distribución de frecuencia de las 

calificaciones del área de formación 

 

Instrumentos para la Recolección de Datos 

 El instrumento empleado en esta investigación consistió en una escala 

de estrategias metacognitivas y de autorregulación (ver anexo C), que fue 

tomada y adaptada de la Escala de Estrategias de Aprendizaje conocida 

como (ACRA) (ver anexo D), elaborada por Román y Gallego (1994).  

La ACRA ha sido utilizada ampliamente en diferentes investigaciones 

de índole educativa y se fundamenta en el procesamiento de la información 

como base del aprendizaje y permite medir el grado en que el alumno posee 

y aplica las estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo de 

procesamiento.  

Este instrumento de autoinforme publicado en castellano está 

inspirado en los principios cognitivos de procesamiento de la información. 

Permite evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de aprendizaje 

que utilizan los estudiantes durante su actividad de estudio (Linares, 2006).  

 La escala empleada por el investigador estuvo formada por 32 ítems 

distribuidos de la siguiente manera (dimensiones): planificación 9 ítems, 

regulación 8 ítems, evaluación 5 ítems y motivación 10 ítems. 

La medición de la frecuencia del uso de las estrategias por parte de 

los estudiantes se hizo estableciendo cuatro niveles de frecuencias, siendo: 

“nunca o casi nunca” (1), “algunas veces” (2), “bastantes veces” (3) y 

“siempre o casi casi siempre” (4).   
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 La escala fue aplicada a los estudiantes en dos momentos de la 

investigación: en la etapa de pretest (antes de la ejecución del plan de 

enseñanza de estrategias) para determinar cuáles estrategias metacognitivas 

y de autorregulación empleaban los estudiantes y con qué frecuencia lo 

hacían. El segundo momento fue la etapa de postest (posterior a la ejecución 

del plan de enseñanza de estrategias) para determinar cuáles estrategias 

metacognitivas y de autorregulación emplearon los estudiantes y con qué 

frecuencia lo hicieron.  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

 Partiendo de lo mencionado por Hurtado (2012) la validez del 

instrumento se determinó mediante la técnica conocida como juicio de 

expertos. Para ello se seleccionaron cinco expertos del área educativa con 

grado académico de Magíster en Educación. De manera individual estos 

expertos determinaron la validez de contenido y redacción de la escala de 

estrategias mediante la aplicación del instrumento respectivo (ver anexos E y 

F).  

Posteriormente, se tabuló en Excel la información para determinar el 

índice de validez del instrumento (ver anexo G). El resultado obtenido fue un 

índice de validez de 0,921. Según Hurtado (2012) este índice debe ser 

superior a 0,70 en el caso de las ciencias sociales, es decir, el instrumento 

empleado por el investigador arrojó un índice de validez aceptable. 

 La confiabilidad fue determinada mediante el método estadístico 

conocido como Alpha de Crombach, para ello se empleó el programa de 

computadora llamado Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS). La escala de estrategias fue aplicada en una prueba piloto a los 24 

estudiantes del 5to. Año de Electrónica del ITJO. Con los resultados 

obtenidos se estableció la confiabilidad de la escala. El resultado obtenido 

fue α=0,906, lo que según el autor significa una confiabilidad alta.   
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Procedimiento 

  Partiendo del tipo y el diseño de la presente investigación se efectuó la 

construcción de dos instrumentos. El primero fue la escala de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación aplicada a los estudiantes.  El segundo 

instrumento consistió en una lista de cotejo para la validación por expertos de 

la escala de estrategias planteada por (Hurtado, 2012). 

Una vez validada la escala de estrategias se aplicó una prueba piloto 

a 24 estudiantes de 5to. Año de la mención Electrónica del ITJO. Con los 

resultados obtenidos se determinó la confiabilidad mediante el método 

estadístico llamado Alpha de Crombach.  

  En la etapa de pretest (previa a la ejecución del plan de enseñanza 

de estrategias) se aplicó la escala de estrategias a los 21 estudiantes de 4to. 

Año de la mención Electrónica. La misma fue publicada como un formulario 

de Google durante cuatro días continuos en el aula virtual de Electricidad 

(Google Classroom), empleada como plataforma de trabajo durante el tercer 

momento del año escolar (en tiempos de cuarentena obligatoria por la 

pandemia por Coronavirus).  

Posteriormente, partiendo de los resultados obtenidos en la etapa de 

pretest, se diseñó un plan para la enseñanza de estrategias metacognitivas y 

de autorregulación que fue dirigido a los estudiantes. Este plan se 

implementó durante la mayor parte del III Momento Pedagógico del año 

escolar y de manera virtual (durante el tiempo de cuarentena por la 

pandemia por Coronavirus) utilizando la plataforma Google Classroom. La 

duración del plan de formación fue de ocho semanas, iniciando con la 

aplicación de la escala de estrategias en la etapa de pretest, y finalizando 

con la aplicación de la escala de estrategias en la etapa de postest.   

De igual forma durante la implementación del plan de formación, se 

trabajó con los estudiantes para que estos pusieran en práctica las 

estrategias aprendidas durante el plan de enseñanza.    
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Concluido el plan de enseñanza de estrategias se aplicó nuevamente 

la escala de estrategias metacognitivas y de autorregulación (etapa de 

postest). Finalmente, con los resultados obtenidos en las etapas de pretest y 

postest se determinó la correlación entre las variables del estudio. Además, 

se estableció la existencia de diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos en las etapas de pretest y postest.  

 

Procesamiento de los Datos  

 Los datos fueron recogidos mediante la escala de estrategias 

construida para esta investigación, para su tabulación y análisis estadístico 

se empleó el programa Excel del Paquete Office, instalando el complemento 

de Excel llamado XRealStats.  

 En las etapas de pretest y postest se analizaron las variables de 

estudio y sus dimensiones mediante la estadística descriptiva: distribución de 

frecuencias (histogramas) y medidas de tendencia central (media); las 

gráficas fueron elaboradas utilizando Excel.    

 Para Hernández et al. (2010) se deben transformar las variables de la 

matriz de datos en las variables de estudio; para ello se usó Excel. En el 

caso de la correlación entre las variables de estudio (pretest y postest), se 

determinó mediante el método estadístico paramétrico llamado Coeficiente 

de Correlación de Pearson.  

 Acerca de la correlación de Pearson, Hernández et al. (2010) 

plantean:   

Que es una prueba estadística para analizar la relación 
entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o 
de razón (…) se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones recolectadas de una 
variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con 
los mismos participantes o casos. Interpretación: el 
coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, 
donde: −1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor 
X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada 
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vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 
una cantidad constante). Esto también se aplica “a 
menor X, mayor Y”. El signo indica la dirección de la 
correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 
magnitud de la correlación. Los principales programas 
computacionales de análisis estadístico indican si el 
coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 
r = 0.7831 (valor del coeficiente),  s o P = 0.001 
(significancia),  N = 625 (número de casos 
correlacionados). Si s o P es menor del valor 0.05, se 
dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 
0.05 (95% de confianza en que la correlación sea 
verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es menor 
a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 
(99% de confianza de que la correlación sea verdadera 
y 1% de probabilidad de error) (P. 305). 
 

Para establecer la existencia de diferencias significativas entre los 

resultados pretest y postest se empleó el método estadístico conocido como 

Prueba t de Student para dos grupos relacionados.   

Al respeto, Hernández et al. (2010) establecen: 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 
medias en una variable. Se simboliza: t. 
Consideraciones: La prueba t se utiliza para comparar 
los resultados de una preprueba con los resultados de 
una posprueba en un contexto experimental. Se 
comparan las medias y las varianzas del grupo en dos 
momentos diferentes. O bien, para comparar las 
prepruebas o pospruebas de dos grupos que participan 
en un experimento. Cuando el valor t se calcula 
mediante un paquete estadístico computacional, la 
significancia se proporciona como parte de los 
resultados y debe ser menor a 0.05 o 0.01, lo cual 
depende del nivel de confianza seleccionado 
(regularmente se ofrece el resultado en dos versiones, 
según sea el caso, si se asumen o no varianzas 
iguales). Lo más importante es visualizar el valor t y su 
significancia (P. 311).  
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Plan de Formación en Estrategias Metacognitivas y de Autorregulación 

 En esta investigación del tipo cuasiexperimental el tratamiento 

aplicado a los estudiantes consistió en un plan de formación en estrategias 

metacognitivas y de autorregulación. El plan fue diseñado en su totalidad por 

el investigador y fue elaborado empleando un formato de planificación 

contentivo del objetivo del plan de formación, la competencia a desarrollar 

por los estudiantes, los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales correspondientes a cada temática propuesta, tiempo de cada 

actividad, recursos a utilizar y las actividades del docente y de los 

estudiantes.  

Las estrategias seleccionadas fueron agrupadas en categorías o 

dimensiones tomando en cuenta la naturaleza de las estrategias, en este 

sentido, las dimensiones fueron las siguientes: ¿Qué es una estrategia?, 

planificación de las estrategias, planificación del tiempo, resolución de 

conflictos y afronto mis evaluaciones. 

En cuanto a los recursos y estrategias didácticas utilizadas por el 

docente en el plan de formación destacan los videos y presentaciones Power 

Point. Los videos fueron tomados de la plataforma YouTube y en su mayoría 

fueron de corta duración, elaborados en la plataforma PowToon, razón por la 

cual resultan muy adecuados como recurso didáctico. Acerca de las 

presentaciones Power Point es importante resaltar que fueron elaboradas por 

el investigador, constan de pocas diapositivas e incorporan imágenes 

animadas del docente (ver figura 5); además, se agregó un fondo musical 

instrumental, todo ello con la finalidad de hacer las presentaciones 

agradables y amenas para los estudiantes. Todos los recursos se encuentran 

disponibles en el aula virtual empleada para el desarrollo del plan de 

formación (las URL se encuentran en la planificación).  
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Figura 5. Portada de la Presentación Afronto mis Evaluaciones. 

 

Las actividades propuestas para los estudiantes fueron diversas y 

significativas, la intencionalidad de estas consistió en obtener de los 

estudiantes un producto personal elaborado a partir de la aplicación de 

procesos metacognitivos. Entre las actividades realizadas por los estudiantes 

destacan la elaboración escrita de reflexiones, elaboración de cronogramas 

de sus actividades académicas, elaboración de mapas mentales o 

conceptuales, entre otras. En general, el fin último de las actividades no era 

la reproducción de un material escrito, por el contrario, su finalidad radicaba 

en lograr en los estudiantes el aprendizaje de las estrategias metacognitivas 

y de autorregulación tomando en cuenta su propia realidad.  

 

Limitaciones del Estudio  

 En cuanto al diseño de la investigación (cuasiexperimental), Hurtado 

(2012) destaca algunas desventajas de los diseños cuasiexperimentales. 

Una de ellas es que dejan ciertas dudas acerca de las causas del cambio. 

También, señala que existe poco control de las variables extrañas y de otras 

condiciones que afectan la validez, es decir, que el investigador no podrá 

controlar totalmente condiciones como el estado de ánimo de los estudiantes 

durante el proceso, condiciones de salud o de alimentación que incidan en el 
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rendimiento académico de los estudiantes, entre otras condiciones que 

puedan intervenir en el estudio.  

Debido a que este Trabajo de Grado fue implementado en tiempos de 

cuarentena por la pandemia por Coronavirus el investigador no pudo contar 

con lo necesario para utilizar el paquete estadístico SPSS durante toda la 

investigación. Esto significó el uso de otras opciones como el programa 

Excel.  

En principio, el plan de formación en estrategias estaba pensado para 

ser implementado de manera presencial, pero dado el escenario de 

pandemia, tuvo que ser adecuado para implementarse de manera virtual.  

En la modalidad virtual se presentaron limitaciones a nivel de la 

socialización entre los participantes (propias de una modalidad que no 

implica el encuentro personal entre participantes). Sin embargo, éstas fueron 

salvadas en gran medida al establecer diferentes canales de comunicación, 

entre los cuales destacan:  

1. Aula virtual de Google Classroom: Espacio virtual destinado para el 

desarrollo del plan de formación en estrategias. En él se encuentran 

disponibles los recursos, instrucciones, producciones de los 

estudiantes y comentarios del docente a las producciones de los 

estudiantes.  

2. Grupo de WhatsApp: plataforma más empleada por los estudiantes y 

el docente para mantener la comunicación de manera constante y 

fluida.  

3. Correo electrónico: medio alternativo para la recepción y envío de 

producciones y para comunicación entre el docente y los estudiantes.  

4. Grupo de Messenger: espacio de carácter informal para la 

comunicación entre los estudiantes y el docente.  

5. Llamadas telefónicas: alternativa de comunicación para aquellos 

estudiantes que no disponen de internet para comunicarse vía 

WhatsApp o Messenger. 
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6. Mensajes de texto: medio menos empleado por los estudiantes para 

comunicarse con el docente, pero disponible en aquellos casos de 

estudiantes no poseen teléfono inteligente.  

La pandemia por Coronavirus y la cuarentena decretada por el 

Gobierno Nacional fueron dos limitaciones importantes en el desarrollo de 

esta investigación. Estas situaciones afectaron la normalidad de la vida diaria 

de las personas involucradas en la investigación.  

 

Cronograma de Actividades  

 Para Arias (2012) el cronograma de actividades se expresa mediante 

un gráfico, en el cual se especifican las actividades en función del tiempo de 

ejecución. En esta investigación el cronograma se representa mediante un 

diagrama de Gantt.  

En esta investigación se incorpora el cronograma correspondiente al 

desarrollo del TGM una vez aprobado el proyecto de TGM.  

 
Figura 6. Cronograma de Actividades 
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Capítulo IV. Resultados 

 

 Para Hernández et al. (2010) “en la sección de resultados el 

investigador se limita a describir sus hallazgos. Una manera útil de hacerlo es 

mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y figuras 

generadas por el análisis” (p. 344). 

 

Etapa de Pretest 

 En esta etapa los 21 estudiantes participantes dieron respuesta a la 

escala de estrategias. Los resultados obtenidos de las respuestas de los 

estudiantes a los 32 ítems de la escala se presentan en la tabla 3, estos 

valores corresponden a la media obtenida para cada uno de los ítems.  

 

Tabla 3. Resultados Obtenidos en la Escala de Estrategias en la Etapa de Pretest. 

Ítems Media (�̅�) 

Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en una 
prueba oral o escrita. 

3,14 

Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de 
material que tengo que estudiar. 

2,86 

Al iniciar una prueba programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar 
a recordar mejor lo aprendido. 

3,05 

Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo del cual dispongo entre los temas que 
tengo que aprender. 

2,62 

Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 3,19 

Cuando se acercan las pruebas hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo 
a dedicar a cada tema. 

2,00 

Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 

2,71 

Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas. 

2,52 

Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado en el pasado para recordar 
durante una prueba.  

3,29 

Hago lo posible para controlar mi estado de ánimo cuando este me impide 
concentrarse en el estudio. 

3,19 

Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida que me permitan concentrarme 
en la tarea. 

2,19 

Se autorrelajarme para estar tranquilo en las evaluaciones. 2,57 

Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme 
mejor en el estudio. 

2,14 

Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, hago lo posible 
para combatirlos 

2,95 
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Controlo el tiempo que uso las redes sociales cuando debo hacer tareas o 
estudiar. 

2,86 

Cuando debo hacer tareas o estudiar regulo el tiempo que dedico a los juegos en 
línea y/o consola de video juegos.  

2,86 

Si debo estudiar o hacer tareas regulo el tiempo que dedico a actividades 
deportivas o recreativas. 

2,67 

Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas 
de memorización 

2,90 

Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 
relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). 

2,57 

Me doy cuenta que es beneficioso (para responder una prueba), buscar en mi 
memoria los dibujos, diagramas, entre otros, que elaboré al estudiar. 

3,00 

Considero útil para recordar información en una prueba, ponerme en la misma 
situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 

2,81 

Después de una evaluación compruebo si las estrategias utilizadas para recordar 
la información me han servido. 

2,71 

Me digo a mi mismo que puedo mejorar mi rendimiento académico en las 
distintas asignaturas. 

3,29 

Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o familiares sobre lo 
que estoy estudiando. 

2,81 

Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente 
mi trabajo académico. 

3,43 

Resuelvo mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 
con compañeros, profesores o familiares. 

3,10 

Para superarme, me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros. 3,05 

Animo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas 
escolares. 

3,48 

Estudio para saber más y desarrollar habilidades y destrezas. 2,95 

Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo. 3,33 

Busco ser reconocido entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en 
los estudios. 

2,52 

Estudio para alcanzar un estatus social confortable en el futuro. 3,38 

.    

La tabla 3 muestra los valores medidos para los 32 ítems de la escala. 

Un valor bajo de la media indica que los estudiantes manifiestan un menor 

empleo de la estrategia, por el contrario, un valor más alto de la media 

significa un mayor empleo de la estrategia por parte de ellos(as). 

Al aplicar estadística descriptiva a los datos de la tabla 3, fueron 

obtenidos los estadísticos de tendencia central necesarios para efectuar la 

selección de las estrategias que formaron parte del plan de formación.  Estos 

estadísticos se presentan en la tabla 4.  
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Tabla 4. Estadísticos Descriptivos de los Resultados de la Escala de Estrategias Pretest 

Estadístico Valor 

Media  2,88 

Mediana 2,88 

Moda  2,86 

Máximo  3,48 

Mínimo  2,00 

n 32 

 

La tabla 4 muestra que el valor de la media en el empleo de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación es de (�̅�=2,88). Este valor 

fue usado como referencia para seleccionar las estrategias incorporadas al 

plan de formación. Al comparar los valores de la media, la mediana y la 

moda, es posible establecer que los datos tienen una distribución normal, por 

lo que es válido el uso de la media como referencia.  El valor máximo 

establece la máxima medición obtenida para una estrategia, mientras que el 

mínimo determina el valor medido más pequeño obtenido para una 

estrategia.   

Partiendo de los resultados presentados en las tablas 3 y 4 se llevó a 

cabo la escogencia de las estrategias. En este sentido, fueron seleccionadas 

aquellas cuyos resultados estuvieron por debajo de la media de la medición 

(�̅� < 2,88). La selección realizada se presenta en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Estrategias Seleccionadas para Trabajar en el Plan de Enseñanza de Estrategias 
Ítems  Media (�̅�) 

Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de 
material que tengo que estudiar. 

2,86 

Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo del cual dispongo entre los temas que 
tengo que aprender. 

2,62 

Cuando se acercan las pruebas hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo 
a dedicar a cada tema. 

2,00 

Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 

2,71 

Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas. 

2,52 
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Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida que me permitan concentrarme 
en la tarea. 

2,19 

Se autorrelajarme para estar tranquilo en las evaluaciones. 2,57 

Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme 
mejor en el estudio. 

2,14 

Controlo el tiempo que uso las redes sociales cuando debo hacer tareas o 
estudiar. 

2,86 

Cuando debo hacer tareas o estudiar regulo el tiempo que dedico a los juegos en 
línea y/o consola de video juegos.  

2,86 

Si debo estudiar o hacer tareas regulo el tiempo que dedico a actividades 
deportivas o recreativas. 

2,67 

Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 
relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). 

2,57 

Considero útil para recordar información en una prueba, ponerme en la misma 
situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 

2,81 

Después de una evaluación compruebo si las estrategias utilizadas para recordar 
la información me han servido. 

2,71 

Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o familiares sobre lo 
que estoy estudiando. 

2,81 

Busco ser reconocido entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en 
los estudios. 

2,52 

 

La información presentada en la tabla 5 señala que fueron escogidas 

dieciséis estrategias para la implementación del plan de enseñanza de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación. Las primeras cinco 

estrategias de la tabla 5 pertenecen a la dimensión planificación, seis forman 

parte de la dimensión regulación, tres corresponden a la dimensión 

evaluación y dos se ubican en la dimensión motivación.    

Al convertir y codificar las variables de estudio se establecieron 4 

dimensiones para la variable independiente, siendo éstas: planificación, 

regulación, evaluación y motivación. Al tabular los resultados obtenidos en la 

escala de estrategias aplicada en la etapa de pretest, se determinó la 

distribución de frecuencias del empleo de las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación por parte de los estudiantes. Esta distribución se presenta en 

figura 7.   
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Figura 7. Distribución de Frecuencias de las Dimensiones en la Etapa de Pretest 

 

 El histograma mostrado en la figura 7 indica que los estudiantes 

manifestaron usar en mayor medida las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación relacionadas a la motivación, y en menor proporción las 

asociadas a la planificación, regulación y la regulación. Esto explica que la 

gran mayoría de las estrategias incorporadas al plan de formación se 

encuentren enmarcadas en las últimas dimensiones mencionadas.   

Una vez realizado el análisis estadístico descriptivo se procedió a 

determinar la correlación entre las variables de estudio. Para ello se tomaron 

los datos obtenidos en la escala de estrategias, mediante su codificación, se 

realizó la conversión en la variable independiente: empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación por parte de los estudiantes. En cuanto 

a la variable dependiente, rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de formación electricidad, se utilizó la media de las calificaciones 

obtenidas en el I y II Momento Pedagógico del año escolar (ver anexo H). 

Los datos correspondientes a las variables se presentan en la tabla 6.  
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Tabla 6. Variables de Estudio (Empleo de Estrategias Vs Calificaciones) Etapa de Pretest 

Variable Empleo de Estrategias 
Variable Rendimiento Académico 

(Calificaciones) 

2,99 16,00 

2,38 13,00 

2,16 3,00 

2,93 8,50 

2,66 2,50 

3,05 9,50 

3,19 17,00 

2,64 15,00 

2,87 11,00 

3,01 4,50 

3,41 15,50 

3,04 14,00 

2,35 6,50 

3,11 12,50 

2,81 14,50 

3,08 8,50 

3,39 14,50 

2,74 6,00 

3,19 10,00 

2,58 7,50 

2,45 5,50 

 

Para determinar la correlación entre las variables se aplicó a los 

valores de la tabla 6 el método estadístico paramétrico conocido como 

Correlación de Pearson. Los valores resultantes de la aplicación de la 

Correlación de Pearson se encuentran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Correlación de Pearson Entre Empleo de Estrategias y Calificaciones en la Etapa 
de Pretest 

Coeficiente de Correlación de Pearson 
(Prueba t) 

Alpha 0,05 

Colas  2 

Correlación 0,547146651 

Error Estándar 0,192029403 

t 2,85 

p-valor 0,010258281 

Inferior  0,15 

Superior  0,949068811 
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Los resultados presentados en la tabla 7 (r = 0,547146651) establecen 

que existe correlación positiva media entre las variables del estudio según lo 

planteado por Hernández et al. (2010). Por lo tanto, se acepta la primera 

hipótesis de investigación Hi (1): existe correlación entre el empleo de las 

estrategias metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico 

de los estudiantes en el área de formación Electricidad en el nivel de 

significancia  0,01.     

 

Etapa de Postest 

 Esta etapa inicia con la aplicación del Instrumento Escala de 

Estrategias de manera posterior a la implementación del plan de formación 

en estrategias metacognitivas y de autorregulación. Los resultados obtenidos 

en el instrumento se presentan en la tabla 8.  

 

Tabla 8. Resultados Obtenidos en la Escala de Estrategias en la Etapa de Postest 
Ítems  Media (�̅�) 

Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en una 
prueba oral o escrita. 

3,00 

Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de 
material que tengo que estudiar. 

2,71 

Al iniciar una prueba programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar 
a recordar mejor lo aprendido. 

2,90 

Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo del cual dispongo entre los temas que 
tengo que aprender. 

2,90 

Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 3,10 

Cuando se acercan las pruebas hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo 
a dedicar a cada tema. 

2,38 

Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad. 

2,90 

Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas. 

3,10 

Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado en el pasado para recordar 
durante una prueba.  

3,43 

Hago lo posible para controlar mi estado de ánimo cuando este me impide 
concentrarse en el estudio. 

3,10 

Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida que me permitan concentrarme 
en la tarea. 

2,10 
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Se autorrelajarme para estar tranquilo en las evaluaciones. 3,05 

Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme 
mejor en el estudio. 

2,81 

Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, hago lo posible 
para combatirlos 

2,86 

Controlo el tiempo que uso las redes sociales cuando debo hacer tareas o 
estudiar. 

2,43 

Cuando debo hacer tareas o estudiar regulo el tiempo que dedico a los juegos en 
línea y/o consola de video juegos.  

3,05 

Si debo estudiar o hacer tareas regulo el tiempo que dedico a actividades 
deportivas o recreativas. 

3,29 

Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas 
de memorización 

2,90 

Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 
relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). 

2,76 

Me doy cuenta que es beneficioso (para responder una prueba), buscar en mi 
memoria los dibujos, diagramas, entre otros, que elaboré al estudiar. 

3,00 

Considero útil para recordar información en una prueba, ponerme en la misma 
situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 

2,71 

Después de una evaluación compruebo si las estrategias utilizadas para recordar 
la información me han servido. 

3,14 

Me digo a mi mismo que puedo mejorar mi rendimiento académico en las 
distintas asignaturas. 

3,29 

Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o familiares sobre lo 
que estoy estudiando. 

3,29 

Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente 
mi trabajo académico. 

3,67 

Resuelvo mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 
con compañeros, profesores o familiares. 

3,14 

Para superarme, me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros. 2,90 

Animo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas 
escolares. 

3,67 

Estudio para saber más y desarrollar habilidades y destrezas. 3,24 

Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo. 3,43 

Busco ser reconocido entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en 
los estudios. 

2,76 

Estudio para alcanzar un estatus social confortable en el futuro. 3,48 

 

 La información presentada en la tabla 8 corresponde a los promedios 

obtenidos para cada una de las estrategias contenidas en la escala. A estos 
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datos se les aplicó estadística descriptiva para la obtención de las medidas 

de tendencia central. Los resultados se muestran en la tabla 9.  

  

Tabla 9. Estadísticos Descriptivos de los Resultados de la Escala de Estrategias Postest 

Estadístico Valor 

Media  3,01 

Mediana 3,02 

Moda  2,91 

Máximo  3,67 

Mínimo  2,10 

n 32 

 

 En la tabla 9 se observa que la media del empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación por parte de los estudiantes es ( �̅� = 

3,01). El valor máximo señala que la estrategia mayormente usada tiene un 

valor medido de 3,67, y el valor mínimo indica que la estrategia usada en 

menor medida tiene un valor medido de 2,10. La distribución de frecuencias 

de las estrategias (Dimensiones) se presenta en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Distribución de Frecuencias de las Dimensiones en la Etapa de Postest 
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El histograma de la figura 8 permite establecer que las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación empleadas en mayor medida por los 

estudiantes son las correspondientes a la dimensión motivación y en una 

menor medida utilizan las de planificación, regulación y evaluación.  

 Una vez presentados los valores estadísticos descriptivos se procedió 

a la aplicación de los métodos estadísticos paramétricos. La tabla 10 

contiene los datos recabados para la variable independiente y la variable 

dependiente en la etapa de postest.  

 

Tabla 10. Variables de Estudio (Empleo de Estrategias Vs Calificaciones) Etapa de Postest 

Variable Empleo de Estrategias 
Variable Rendimiento Académico 

(Calificaciones) 

3,04 20,00 

2,29 14,00 

2,74 11,00 

2,88 12,75 

2,68 2,00 

3,14 10,75 

3,31 20,00 

2,88 17,75 

3,42 14,15 

2,86 11,50 

3,47 19,50 

3,08 14,35 

2,61 8,75 

3,17 20,00 

2,98 15,25 

3,30 18,10 

3,42 16,85 

2,91 7,75 

3,14 14,75 

2,58 13,60 

2,88 5,00 

 

 Los valores correspondientes a la variable empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación por parte de los estudiantes, 

presentados en la tabla 10, fueron obtenidos de la escala de estrategias 

aplicada postest. Por otra parte, los valores de la variable: rendimiento 

académico, provienen de las calificaciones definitivas en el área de 
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formación electricidad del III Momento Pedagógico de evaluación (ver anexo 

I). Al aplicar el método estadístico paramétrico: correlación de Pearson, a los 

datos de la tabla 10, fue posible obtener la correlación entre las variables. 

Los resultados se presentan en la tabla 11.    

 
Tabla 11. Correlación de Pearson Entre Empleo de Estrategias y Calificaciones en la Etapa 
de Postest 

Coeficiente de Correlación de Pearson 
(Prueba t) 

Alpha 0,05 

Colas  2 

Correlación 0,530128729 

Error Estándar 0,19452554 
t 2,725239717 

p-valor 0,013436415 

Inferior  0,122982093 

Superior  0,937275364 

 

Partiendo de la información de la tabla 11 se establece que existe 

correlación positiva media entre las variables de estudio (r=0,530128729). 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis de investigación Hi (1): existe 

correlación entre el empleo de las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

formación Electricidad en el nivel de significancia 0,01.     

 

Comparación de las Etapas Pretest y Postest 

 Con todos los datos obtenidos en las etapas de pretest y postest se 

determinó la existencia de diferencias significativas entre los valores pretest y 

postest de cada variable del estudio.  

 Para determinar las diferencias significativas entre los valores pretest 

y postest se aplicó el método estadístico conocido como t de Student.   

 En la figura 9 se presenta el histograma de las medias 

correspondientes a la variable independiente: empleo de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación por parte de los estudiantes en las 

etapas de pretest y postest.  
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Figura 9. Valores de la Variable Empleo de Estrategias en las Etapas Pretest y Postest 

 

 La figura 9 muestra que en la etapa de pretest el valor medio de la 

medición es ( �̅� = 2,88), y en la etapa de postest la medición fue ( �̅� = 3,01). 

Esto significa un mayor empleo de las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación en la etapa de postest.  

 En la tabla 12 se presentan los datos recolectados en las encuestas 

aplicadas en las etapas de pretest y postest para la variable independiente: 

empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación por parte de los 

estudiantes.  

 

Tabla 12. Valores Pretest y Postest de la Variable Empleo de Estrategias 

Variable Empleo de Estrategias 
(Pretest) 

Variable Empleo de Estrategias 
(Postest) 

2,99 3,04 

2,38 2,29 

2,16 2,74 

2,93 2,88 

2,66 2,68 

3,05 3,14 

3,19 3,31 

2,64 2,88 

2,87 3,42 
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3,01 2,86 

3,41 3,47 

3,04 3,08 

2,35 2,61 

3,11 3,17 

2,81 2,98 

3,08 3,30 

3,39 3,42 

2,74 2,91 

3,19 3,14 

2,58 2,58 

2,45 2,88 

 

 Para determinar diferencias significativas entre los datos de la tabla 12 

se aplicó el método estadístico t de Student. Los resultados son presentados 

en la tabla 13.  

 

Tabla 13. Prueba t para la Variable Empleo de Estrategias por Parte de los Estudiantes 

 p-valor t-crítico mínimo máximo sig 

Una cola 0,002938083 1,724718243   Si  

Dos colas 0,005876166 2,085963447 -0,22146092 -0,04269251 Si  

 

 Los resultados obtenidos en la tabla 13 señalan que existen 

diferencias significativas entre los valores prestest y postest correspondientes 

a la variable independiente: empleo de estrategias metacognitivas y de 

autorregulación  por parte de los estudiantes en el nivel de significancia  

0,01.   

Una vez establecidas las diferencias significativas para la variable 

independiente se procedió a determinar la existencia de diferencias 

significativas para la variable dependiente: rendimiento académico de los 

estudiantes. En la figura 10 se presentan las medias correspondientes al 

rendimiento académico pretest y postest.  
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Figura 10. Valores de la Variable Rendimiento Académico en las Etapas Pretest y Postest 

 

 El histograma de la figura 10 permite observar que la media del 

rendimiento académico en la etapa de pretest es ( �̅� = 10,24) y en el caso de 

la etapa postes,t el valor obtenido fue ( �̅� = 13,70). Estos valores indican que 

el rendimiento académico de los estudiantes es mayor en la etapa de 

postest.  

 Para determinar la existencia de diferencias significativas entre las 

mediciones en las etapas de pretest y postest del rendimiento académico se 

emplearon los datos presentados en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Valores Pretest y Postest de la Variable Rendimiento Académico 

Variable Rendimiento Académico 
(Calificaciones) Pretest 

Variable Rendimiento Académico 
(Calificaciones) Postest 

16,00 20,00 

13,00 14,00 

3,00 11,00 

8,50 12,75 

2,50 2,00 

9,50 10,75 

17,00 20,00 

15,00 17,75 

11,00 14,15 
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4,50 11,50 

15,50 19,50 

14,00 14,35 

6,50 8,75 

12,50 20,00 

14,50 15,25 

8,50 18,10 

14,50 16,85 

6,00 7,75 

10,00 14,75 

7,50 13,60 

5,50 5,00 

 

 A los datos pertenecientes a la tabla 14 se les aplicó la prueba t de 

Student, a los fines de determinar la existencia de diferencias significativas. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Prueba t para la Variable Rendimiento Académico 

 
p-valor t-crítico mínimo máximo sig 

Una cola 9,43027E-06 1,724718243 
  

Si  

Dos colas 1,88605E-05 2,085963447 -4,76517509 -2,16815824 Si  

 

 Los valores obtenidos en la tabla 15 establecen que existen 

diferencias significativas entre los resultados prestest y postest de la variable 

rendimiento académico de los estudiantes en el nivel de significancia 0,00. 

Una vez establecidas las diferencias significativas en las etapas de 

pretest y postest para ambas variables de estudio, se acepta la segunda 

hipótesis de investigación Hi (2): habrá diferencias significativas entre el 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de formación 

Electricidad al comparar los resultados obtenidos en las etapas de pretest y 

postest.  

Finalmente, partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, 

se aceptan las dos hipótesis planteadas por el investigador, y se rechazan 

las dos hipótesis nulas pertenecientes al sistema de hipótesis.  
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Capítulo V. Discusión 

 

El objetivo general de esta investigación fue establecer la correlación 

entre el empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de formación 

Electricidad de 4to año del Instituto Técnico Jesús Obrero.  

Partiendo de este objetivo general, se llevó a cabo el diseño de un 

plan de formación en estrategias metacognitivas y de autorregulación dirigido 

a los estudiantes, y una escala de estrategias para la recolección de datos 

pretest y postest. Al aplicar métodos estadísticos adecuados a los datos 

recabados, fueron obtenidos los resultados presentados en el capítulo IV de 

esta investigación.  

En cuanto a la correlación entre la variable independiente y la variable 

dependiente, los resultados obtenidos indican que existe correlación positiva 

entre las variables del estudio, tanto en la etapa de prestest como en la de  

postest. Según Hernández et al. (2010) la correlación positiva establece que 

un incremento en el empleo de las estrategias implica un incremento del 

rendimiento académico.  

Los resultados obtenidos son consistentes con las afirmaciones de los 

teóricos, al respecto, Hernández y Camargo (2017) afirman que la 

importancia de la autorregulación radica en que “constituye una de las 

mejores variables predictoras del rendimiento académico” (p. 147). Por su 

parte, Bembenutty (2011) sostiene que la autorregulación es relevante en el 

comportamiento de los alumnos y su rendimiento académico. Y en cuanto a 

la metacognición y el rendimiento académico, Campo et al. (2016) menciona 

que varios estudios han demostrado que existe una relación entre la 

metacognición y el rendimiento académico en general. 

En este mismo orden de ideas, Van Dijk y Kintsch (1983) sostienen  

que “la estrategia es toda acción humana, comportamiento controlado, 

consciente e intencional, orientada a una meta” (p. 214). Por tanto, es posible 
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entender que si los estudiantes emplean más y mejores estrategias 

metacognitivas y de autorregulación, en esa misma medida sus acciones 

académicas estarán más y mejor orientadas.  

En este sentido, Gutiérrez et al. (2014) escribe que las estrategias de 

regulación hacen referencia al grado de control que ejerce el aprendiz sobre 

los procesos, metas y contenidos. Es decir, que aquellos estudiantes que 

empleen en mayor medida las estrategias de regulación tendrán mayor 

control de sus actividades académicas, y por ende, de su rendimiento 

académico.  

Por lo anterior, es posible afirmar que existe correlación entre el 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de esta 

investigación, así como los obtenidos en otras investigaciones y las 

afirmaciones de los teóricos, establecen la existencia de dicha correlación, es 

decir, que los estudiantes que empleen en mayor medida las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación tendrán un mayor rendimiento 

académico.  

Una vez establecida la correlación de las variables de estudio, se 

rechaza la primera hipótesis nula y se acepta la primera hipótesis de 

investigación Hi (1): existe correlación entre el empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de formación Electricidad.    

Por otra parte, los resultados obtenidos señalan en cuanto al empleo 

de estrategias metacognitivas y de autorregulación por parte de los 

estudiantes, que hubo mayor empleo de las mismas en la etapa de postest, y 

las diferencias en su empleo en las etapas de pretest y postest fueron 

significativas. Este resultado indica que el plan de formación de estrategias 

metacognitivas y de autorregulación tuvo incidencia en la medida del empleo 

de las estrategias por parte de los estudiantes.  
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En líneas generales el plan de formación fue bien recibido por el grupo 

de estudiantes, estos participaron de una manera activa en las diferentes 

actividades propuestas, en muchas de las reflexiones realizadas por los 

estudiantes fue posible encontrar comentarios que hacían alusión a lo 

oportuno y pertinente del plan, así como palabras de agradecimiento por ser 

tomados en cuenta para participar de la experiencia (ver anexo J).   

Los resultados obtenidos con la implementación del plan de formación 

en estrategias son evidencia de la eficacia e importancia de los planes de 

intervención en el tratamiento de problemas académicos y para la enseñanza 

de estrategias a los estudiantes. Al respecto, Pulgar y Sánchez (2014) son 

un ejemplo de la importancia de la implementación de planes de intervención 

al realizar un estudio con estudiantes universitarios para identificar el impacto 

de un programa de intervención centrado en estrategias de aprendizaje 

(cognitivas y metacognitivas), intereses, realizaciones creativas y en el 

rendimiento académico. Los resultados indicaron que obtienen mejores 

resultados en el rendimiento académico quienes emplean las estrategias 

metacognitivas. 

Considerando los resultados obtenidos y las opiniones de los 

estudiantes es posible afirmar que el diseño e implementación del plan de 

formación en estrategias fue una estrategia acertada y adecuada para el 

abordaje del tema de las estrategias metacognitivas y de autorregulación, 

con repercusiones positivas en el empleo de las estrategias por parte de los 

estudiantes.  

En relación al rendimiento académico mostrado por los estudiantes 

durante la investigación, los resultados obtenidos en el capítulo IV arrojan 

que los estudiantes tuvieron un mejor rendimiento académico en la etapa de 

postest, y las diferencias son significativas respecto a la etapa de pretest.  

Un mejor rendimiento académico en la etapa de postest se relaciona 

con un mayor empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación en 

esta etapa.  
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Lo mencionado es consistente con las afirmaciones de los diferentes 

teóricos. Pulgar y Sánchez (2014) sostienen que obtienen mejores resultados 

en el rendimiento académico quienes emplean las estrategias 

metacognitivas. Beltrán (2003) escribe que “las estrategias cognitivas 

contribuyen, bajo la supervisión de las estrategias metacognitivas, a realizar 

la tarea de la mejor manera posible” (p. 66). 

Los resultados de la investigación se corresponden a los resultados 

obtenidos en otras investigaciones, de igual forma, son cónsonos con los 

planteamientos teóricos que indican que el empleo de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación redunda en un mejor rendimiento 

académico.       

Además, Beltrán (2003) sostiene que la esencia de las estrategias 

metacognitivas es que cuando una persona reflexiona (antes, durante y 

después) en relación con una tarea, la calidad de ejecución es mayor en 

igualdad de condiciones. Esto significa  la diferencia entre un mejor o peor 

desempeño en la tarea, por ende, en el rendimiento académico, el cual se 

debe al empleo de las estrategias metacognitivas.  

Por lo anterior, se rechaza la segunda hipótesis nula y se acepta la 

segunda hipótesis de investigación Hi (2): habrá diferencias significativas 

entre el empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de formación 

Electricidad, al comparar los resultados obtenidos en las etapas de pretest y 

postest. 

Al aceptar las dos hipótesis de investigación se confirman y aceptan 

los planteamientos teóricos realizados al inicio de la investigación respecto 

de la relación de la metacognición, autorregulación, y rendimiento 

académico. De igual forma, se evidencia la importancia de la implementación 

de planes de enseñanza de estrategias dirigido a los estudiantes.  
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente capítulo recoge los aspectos destacados en relación a los 

resultados obtenidos y su análisis. Las conclusiones fueron agrupadas en 

función de los objetivos de la investigación.  Al final se presentan las 

recomendaciones a los fines de mejorar las debilidades encontradas. 

 

Conclusiones 

 

1. Objetivo General: Establecer la correlación entre el empleo de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de formación Electricidad de 

4to. Año del Instituto Técnico Jesús Obrero 

Los resultados de la investigación permiten concluir que existe correlación 

positiva entre las variables del estudio en el área de formación electricidad 

del 4to. Año del Instituto Técnico Jesús Obrero. Esta correlación fue positiva 

y significativa en las dos etapas de la investigación. Estas afirmaciones son 

cónsonas con los planteamientos teóricos iniciales y con las hipótesis de 

investigación. Esto quiere decir que los estudiantes que refirieron un mayor 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación obtuvieron un 

mejor rendimiento académico. Por lo tanto, se concluye que se cumplió el 

objetivo general de la investigación.  

2. Objetivo Específico 1: Determinar la correlación entre las variables 

empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación – 

rendimiento académico de los estudiantes en la etapa de pretest.  

En la investigación se comprobó que la correlación entre las variables del 

estudio es positiva y significativa en la etapa de pretest. Aquellos estudiantes 

que reportaron mayor empleo de las estrategias presentaron un mayor 

rendimiento académico. Este resultado es importante ya que establece que 

la correlación entre las variables existía antes del tratamiento 
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(implementación del plan de estrategias). Los resultados establecen que se 

pudo cumplir con el primer objetivo específico de la investigación.  

3. Objetivo Específico 2: Diseñar un plan para la enseñanza de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación dirigido a los 

estudiantes del 4to. Año de Electrónica.  

Para la enseñanza de estrategias metacognitivas y de autorregulación a 

los estudiantes se efectuó el diseño de un plan de formación en estrategias, 

contentivo de aquellas estrategias que fueron seleccionadas partiendo de los 

resultados de la etapa de pretest. El plan pudo ser diseñado sin mayores 

dificultades, salvo que no se pudo incorporar al plan dos estrategias 

relacionas a la dimensión motivación por razones atribuidas a la dinámica 

establecida en el periodo de pandemia. Por lo tanto, se dio cumplimiento al 

segundo objetivo específico de la investigación.  

4. Objetivo Específico 3: Ejecutar el plan para la enseñanza de 

estrategias metacognitivas y de autorregulación dirigido a los 

estudiantes del 4to. Año de Electrónica.  

El plan de enseñanza de estrategias fue ejecutado de manera virtual 

utilizando un aula virtual de Google Classroom. Los resultados obtenidos en 

la investigación permiten afirmar que el plan implementado fue exitoso. Este 

se cumplió según la planificación respectiva y tuvo un impacto positivo en el 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación por parte de 

los estudiantes, y por consiguiente, en su rendimiento académico. Es decir, 

se concluye que fue cumplido el objetivo específico 3.   

5. Objetivo Específico 4: determinar la correlación entre las variables 

empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación – 

rendimiento académico de los estudiantes en la etapa de postest.  

En la etapa de postest se determinó que la correlación entre las variables 

de estudio es positiva y significativa. Esto se corresponde con lo establecido 

en otras investigaciones y en las afirmaciones teóricas de los autores. Estos 

resultados también son consistentes con los obtenidos en la etapa de 
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pretest. En el postest aquellos estudiantes que manifestaron un mayor 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación demostraron 

un mayor rendimiento académico en el área de formación electricidad. A  la 

luz de la información presentada, se concluye que se cumplió el 4 objetivo 

específico de la investigación.   

6. Objetivo Específico 5: determinar diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos en las etapas de pretest y postest.  

Una vez finalizada la ejecución del plan de enseñanza de estrategias y 

aplicada la escala de estrategias postest, se pudo determinar las diferencias 

significativas entre los valores pretest y postest de las dos variables del 

estudio mediante la implementación del método estadístico t de Student. 

Los resultados arrojaron la existencia de diferencias significativas en el 

empleo de las estrategias metacognitivas y de autorregulación en las 

diferentes etapas, los estudiantes refirieron emplear las estrategias en una 

mayor medida en la etapa de postest. Esto significa que la implementación 

del plan de enseñanza de estrategias permitió a los estudiantes el 

aprendizaje significativo de estrategias metacognitivas y de autorregulación 

que fueron aplicadas por ellos durante el III Momento Pedagógico del año 

escolar.  

Por otra parte, se estableció la existencia de diferencias significativas en 

los valores del rendimiento académico en el área de formación electricidad 

en las etapas de pretest y postest. Los resultados obtenidos indican que 

hubo un mayor rendimiento académico en la etapa de postest, esto se 

corresponde con los resultados de otras investigaciones y lo establecido en 

el marco teórico de esta investigación.   

El mayor rendimiento académico obtenido por los estudiantes 

participantes de esta investigación en la etapa postest se relaciona con el 

mayor empleo de estrategias metacognitivas y de autorregulación en esta 

etapa. Esto es gracias a que existe correlación positiva y significativa entre 

ambas variables del estudio. 
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Considerando lo anterior, se establece que se cumplió el objetivo 

específico 5 de la investigación, es decir, se determinó las diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos en las etapas de pretest y 

postest. 

En general, se cumplieron todos y cada uno de los objetivos planteados. 

Los resultados obtenidos en la investigación son los esperados por el 

investigador. Se confirman los planteamientos teóricos sobre los cuales se 

fundamentó el trabajo de investigación, siendo el más resaltante la relación 

existente entre la metacognición, la autorregulación y el rendimiento 

académico.   

 

Recomendaciones 

 

Al Instituto Técnico Jesús Obrero 

 

1. Promover este tipo de investigaciones a los fines de estudiar sus 

problemáticas académicas y brindar soluciones que se adapten a las 

necesidades del problema.  

 

2. Proponer la enseñanza de las estrategias desde las diferentes áreas 

de formación desde el 1er. Año, con la finalidad de ofrecer a los 

estudiantes herramientas que le permitan mejorar su rendimiento 

académico.  

 

A los Estudiantes 

 

1. Continuar por cuenta propia el aprendizaje de las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación.  
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A: Calificaciones de 4to Año Sección del ITJO 2015-2016, 2016-2017 y 

2017-2018. 
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B: Plan de Formación en Estrategias. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA EDUCACIÓN, MENCIÓN PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Instrumento para Determinar el Empleo de Estrategias Metacognitivas y de 

Autorregulación por Parte de los Estudiantes. Escala de Estrategias.  

 

Instrucciones: Este instrumento tiene por objeto identificar las estrategias 

metacognitivas y de autorregulación más frecuentemente utilizadas por los 

estudiantes antes, durante y después de estudiar.  

Como estudiante, cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o 

menor frecuencia. Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y, en cambio, 

otras muchísimas veces. Según la frecuencia con que la uses se han establecido cuatro 

grados posibles:  

1. Nunca o casi nunca. 

2. Algunas veces. 

3. Bastantes veces. 

4. Siempre o casi siempre.  

Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, marca en la 

Hoja de Respuestas con una X el número que mejor se ajuste a la frecuencia con que 

la usas considerando tu opinión y desde el conocimiento que tienes de tus procesos de 

aprendizaje. Lo importante es que las respuestas reflejen lo mejor posible tu manera 

de procesar la información cuando estás estudiando artículos, textos, apuntes, 

circuitos, es decir, cualquier material a aprender. 

 

 

Nº 
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Instrumento para Determinar el Empleo de Estrategias Metacognitivas y de 

Autorregulación por Parte de los Estudiantes. Escala de Estrategias. 

Ítem (Estrategia) 1 2 3 4 

1 
Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la 

información en una prueba oral o escrita. 

    

2 
Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender 

cada tipo de material que tengo que estudiar. 

    

3 
Al iniciar una prueba programo mentalmente las estrategias que 

me van a ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

    

4 
Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo del cual dispongo entre 

los temas que tengo que aprender. 

    

5 
Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 

 

    

6 
Cuando se acercan las pruebas hago un plan de trabajo 

estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 

    

7 
Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional 

a su importancia o dificultad. 

    

8 
Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no 

son eficaces, busco otras alternativas. 

    

9 
Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado en el pasado 

para recordar durante una prueba.  

    

10 
Hago lo posible para controlar mi estado de ánimo cuando este me 

impide concentrarse en el estudio. 

    

11 
Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida que me permitan 

concentrarme en la tarea. 

    

12 Se autorrelajarme para estar tranquilo en las evaluaciones.     

13 
Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para 

concentrarme mejor en el estudio. 

    

14 
Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, 

hago lo posible para combatirlos 

    

15 
Controlo el tiempo que uso las redes sociales cuando debo hacer 

tareas o estudiar. 

    

16 
Cuando debo hacer tareas o estudiar regulo el tiempo que dedico a 

los juegos en línea y/o consola de video juegos.  

    

17 
Si debo estudiar o hacer tareas regulo el tiempo que dedico a 

actividades deportivas o recreativas. 

    

18 
Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante 

repetición y técnicas de memorización 

    

19 

Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que 

exigen relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, 

autopreguntas). 

    

Total página 1     
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20 

Me doy cuenta que es beneficioso (para responder una prueba), 

buscar en mi memoria los dibujos, diagramas, entre otros, que 

elaboré al estudiar. 

    

21 

Considero útil para recordar información en una prueba, ponerme 

en la misma situación mental y afectiva de cuando estudiaba el 

tema. 

    

22 
Después de una evaluación compruebo si las estrategias utilizadas 

para recordar la información me han servido. 

    

23 
Me digo a mi mismo que puedo mejorar mi rendimiento 

académico en las distintas asignaturas. 

    

24 
Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o 

familiares sobre lo que estoy estudiando. 

    

25 
Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 

positivamente mi trabajo académico. 

    

26 
Resuelvo mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la 

relación personal con compañeros, profesores o familiares. 

    

27 
Para superarme, me estimula conocer los logros o éxitos de mis 

compañeros. 

    

28 
Animo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 

posible en las tareas escolares. 

    

29 Estudio para saber más y desarrollar habilidades y destrezas.     

30 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo.     

31 
Busco ser reconocido entre mis compañeros, amigos y familiares, 

destacando en los estudios. 

    

32 Estudio para alcanzar un estatus social confortable en el futuro.     

Total página 2     

Total acumulado     
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Anexo 

D: Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA 
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Anexo  

E: Instrumento para la Validación de Instrumentos por Expertos 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA EDUCACIÓN, MENCIÓN PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Instrumento para Validación de Instrumentos por Expertos 

 

Datos del Experto 

Nombres: _________________________ Apellidos: _________________________       

Género: _____ Profesión: ____________________ Antigüedad: ______________ 

Último Título Obtenido: ______________________ Cargo: __________________           

Institución en Donde Trabaja: __________________________________________ 

Asignatura(s) que dicta: _______________________________________________ 

Instrumento a Validar: Instrumento para Determinar el Empleo de Estrategias 

Metacognitivas y de Autorregulación por Parte de los Estudiantes. 

 

Objetivo del presente instrumento: Validación por el experto atendiendo a la 

congruencia ítem-operacionalización y redacción que aborda: coherencia, precisión, 

sintaxis, etc. 

 Instrucción para el uso del presente instrumento: Marque la casilla de acuerdo al 

ítem correspondiente.  

Respuesta Si: marque con un “1”  

Respuesta No: marque con un “0” 
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Instrumento para Validación de Instrumentos por Expertos 

Dimensión Ítem 

Validez de 

Contenido 

(Congruencia) 

Redacción 
Observaciones 

Si No Si No 

Planificación 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Regulación 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

Evaluación 

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

Motivación  

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      
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Anexo  

F: Evaluación de los Expertos 
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G: Formato de Validación por Expertos 
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THEVENIN

25%

NORTON

25%

10%
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10%

Actividad  7
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Definitiva



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

J: Ejemplo de Trabajo Realizado por los Estudiantes 
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Biografía de Alfonso Alfredo Ramírez Zambrano 

 

Nació el 28 de abril de 1985 en la Ciudad de Cumaná, 

Estado Sucre,  República Bolivariana de Venezuela. En el 

año 2002 egresó de la U.E.N. Juan de Guruceaga como 

Bachiller en Ciencias. Posteriormente, en el año 2005 egresó 

del Instituto Universitario Jesús Obrero con el Título de 

Técnico Superior Universitario en Electrotecnia.  

Desde el año 2005 hasta el 2010 se dedicó exclusivamente a trabajar 

en el área eléctrica. En febrero de 2010 inicia sus funciones como Docente 

en el Instituto Técnico Jesús Obrero. En esta Institución se ha desempeñado 

como Docente de Educación Media General y Media Técnica en las áreas de 

Reparación de Artefactos Electrodomésticos, Electricidad, Instalaciones 

Eléctricas, Instrumentación, Laboratorio de Electrónica, Reparación de 

Bombillos Ahorradores y Docente Orientador. Además, forma parte del 

Equipo Pedagógico Institucional, ejerciendo funciones como Animador 

Pedagógico de los niveles de 4to, 5to y 6to año. 

Para el año 2011 es contratado como Docente para las carreras de 

Electrónica y Electrotecnia por el Instituto Universitario Jesús Obrero. En esta 

Institución ha sido Profesor de las asignaturas: Tecnología, Física, 

Instalaciones Eléctricas I, II y III, Iluminación y Electrotecnia I y II. De igual 

forma ha ejercido en varias ocasiones el rol de Tutor del Informe de Pasantía 

de estudiantes cursantes del último semestre de la carrera. Actualmente es 

Jefe del Laboratorio de Electrotecnia de la Institución.  

Sus primeros estudios en el área educativa los realizó en el Centro de 

Profesionalización de Fe y Alegría. Sin embargo, es en la Universidad 

Católica Andrés Bello donde logra obtener en el año 2017 el Título de 

Licenciado en Educación Mención Física y Matemática.   

En el año 2020 concluye sus estudios de Maestría en Educación 

Mención Procesos de Aprendizaje de la Universidad Católica Andrés Bello.   
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Figura 11. Contactos del Prof. Alfonso Ramírez. 


