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RESUMEN
Se presenta una revisión sistemática de 110 artículos publicados entre 2018 y 2020, para identificar consensos en 
torno a fundamentos teóricos, factores y tipos de estrategias de autorregulación de aprendizajes en estudiantes desde 
primaria hasta educación superior. Los resultados indican que continúa predominando la investigación en países de 
habla inglesa y la población universitaria sigue siendo la de mayor interés. Hay consenso sobre la autorregulación 
como proceso individual y cíclico. Se destaca la atención a la competencia lectora y al aprendizaje de una segunda 
lengua señalando el rol de la motivación y la autoeficacia. Ha surgido como objeto de interés el uso de dispositivos 
móviles, aplicaciones y plataformas para promover la autorregulación, sin que haya consenso sobre su efectividad. 
Desde las características sociodemográficas, ciertos estudios muestran que las mujeres emplean más estrategias 
metacognitivas que los hombres, mientras que la etnia no es un factor determinante en la autorregulación.

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, publicación científica periódica, motivación.

ABSTRACT
A systematic review of 110 articles published between 2018 and 2020 is presented to identify consensus around 
theoretical foundations, factors and types of learning self-regulation strategies in students from elementary school 
to higher education. The results indicate that research continues to predominate in English-speaking countries and 
the university population continues to be the one of greatest interest. There is consensus on self-regulation as an 
individual and cyclical process. Attention to reading competence and learning a second language is highlighted, 
pointing out the role of motivation and self-efficacy. The use of mobile devices, applications and platforms to 
promote self-regulation has emerged as an object of interest, without there being consensus on its effectiveness. 
From the sociodemographic characteristics, certain studies show that women employ more metacognitive 
strategies than men, while ethnicity is not a determining factor in self-regulation.

Key words: learning, teaching, periodic scientific publication, motivation.

1 El artículo se deriva del proyecto “Decisiones y desenlaces de las formas de retroalimentación y autorregulación socio-natural. 
La experiencia de estudiantes de tres programas de pregrado de la Universidad de Antioquia”. Financiado por el Comité para 
el Desarrollo de la Investigación - CODI. Universidad de Antioquia. Convocatoria Programática Área Ciencias Sociales. 2016.
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1. INTRODUCCIÓN

Las estrategias de aprendizaje pueden generarse de forma individual o colectiva, siendo 
el sujeto quién a través de su desempeño, concreta de forma consciente los objetivos 
propuestos, promoviendo la autorregulación, y con ella, procesos de aprendizaje que 
mejoren la calidad de vida al lograr metas personales.  Según Monereo y colaboradores las 
estrategias de aprendizaje son: 

Procesos de toma de decisiones – conscientes o intencionales – en los que el estudiante 
elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplir 
las exigencias de un objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción (Monereo, et al., 2006, p. 27). 

Las estrategias de aprendizaje activan en los sujetos el reconocimiento consciente y 
reflexivo de sus decisiones, sus habilidades y limitaciones (Rosario et al., 2013; Ferreras, 
2008; Monereo et al., 2006; Vigotsky, 1993). No obstante, usualmente los sujetos no 
son conscientes de las estrategias que utilizan, y tampoco de la autorregulación que 
adquieren durante el aprendizaje. Para estudiar este fenómeno, han surgido investigaciones 
en diferentes ámbitos educativos, que analizan la manera como los sujetos adquieren, 
seleccionan, modifican o crean dichas estrategias, y estudian los factores que influyen en 
su utilización, así como el desempeño de los docentes para promover la autorregulación 
(Montero & De Dios, 2004).

Esta revisión sistemática tiene el objetivo de identificar en artículos derivados de 
investigaciones, publicados durante los últimos tres años, los fundamentos teóricos, las 
estrategias y los factores que influyen en la utilización de estrategias de autorregulación de 
aprendizajes por estudiantes desde preescolar hasta educación universitaria. 

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS

El concepto de autorregulación ha sido abordado en varios estudios, destacándose autores 
como Pintrich, quién la define como: 

Un proceso de construcción activo mediante el cual los aprendices fijan sus metas 
y se esfuerzan por monitorear, regular y controlar su cognición, motivación y 
comportamiento, guiados y delimitados por sus propias metas y las características del 
contexto donde interactúan (2000, p. 453).

En la misma línea Schunk y Zimmerman (1995), argumentan que la autorregulación 
se relaciona con la forma de usar los recursos propios para planear, controlar y analizar 
la ejecución de los procesos cognitivos ya sea en actividades académicas, tareas y la 
elaboración de productos de aprendizaje, llevando a los individuos a identificar procesos 
de pensamiento propio, por medio de la consciencia de su cognición y metacognición, en 
una reflexión permanente con su accionar. 

Para promover esta reflexión, se utilizan las estrategias de aprendizaje, las cuales surgen 
como un asunto consciente del comportamiento, donde cada individuo tiene un sistema que 
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construye con base a unos estímulos y al incluirlos engloba aspectos cognitivos y afectivos 
para actuar y lograr paulatinamente sus propias metas personales (Lanz, 2006). En este 
sentido, la autorregulación requiere de las estrategias personales, para lograr que el sujeto 
ejerza control sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones (Panadero & 
Alonso, 2014a), que surgen de procesos formados a partir de pensamientos autogenerados, 
emociones y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr objetivos 
personales (Zimmerman, 2000, en Panadero & Alonso 2014b). Esta actividad se lleva a 
cabo a partir de: 1) la aproximación las metas que el individuo quiere alcanzar; 2) la fuente 
de origen de la motivación, que surge de acuerdo con sus intereses y necesidades; y 3) si el 
carácter de la motivación es profunda o superficial (Lanz, 2006). 

Desde esta perspectiva, todo sujeto tiene dentro de su proceso personal, la experiencia 
de utilizar en la vida cotidiana estrategias de aprendizaje de manera no consciente, aunque 
tal utilización puede ser consciente cuando al sujeto le son visibles los procesos de 
planificación y análisis discriminativo de recursos necesarios para alcanzar la meta fijada 
(Monereo et al., 2001). Las estrategias de aprendizaje surgen lentamente como una habilidad 
a través del tiempo, pues cuando el sujeto se enfrenta una tarea, comienza a elaborar nuevos 
conceptos de los objetos que estudia, generando un aprendizaje autónomo e independiente, 
en el que planifica, regula y evalúa su propio desempeño (Beltrán, 1996). Por ello, cuando 
estas estrategias se hacen visibles, facilitan la asimilación de la información al sistema 
cognitivo, por medio de la gestión y supervisión de un agente externo que enseñe y fomente 
el aprendizaje autónomo.

3. METODOLOGÍA

Esta revisión sistemática se realizó en cuatro bases de datos de amplio uso en el campo 
de la educación y la pedagogía: DialNet, DOAJ, EBSCO y ERIC, a través de la opción de 
búsqueda avanzada. Se rastrearon palabras clave en inglés (‘self-regulated-learning’, ‘self-
regulation-learning’ y ‘self-control-learning’) y español (‘autorregulación-aprendizaje’ y 
‘autorregulado-aprendizaje’). 

Los artículos encontrados en publicaciones científicas periódicas se tamizaron mediante 
tres criterios: 1) estudios publicados en el periodo 2018-2020 (ambos años inclusive), 2) 
que tuvieran una estructura de introducción, método y resultados de investigación, de 
tal manera que no se incluyeran artículos de revisión y ensayos, y 3) que investigaran 
la autorregulación como proceso de aprendizaje. Luego se verificaron los artículos que 
estuvieran duplicados y se delimitó el número de artículos, excluyendo aquellos que 
no relacionaban las estrategias de aprendizaje con la autorregulación. Luego de aplicar 
criterios de exclusión se seleccionaron 110 artículos.

Se organizó una matriz en la que se introdujo información de título, autor, año, lugar, 
revista, referencia bibliográfica, concepto de autorregulación, teoría que refiere el autor, 
estrategias de aprendizaje, consecuencias o desenlaces de las estrategias de aprendizaje, 
factores intrínsecos y extrínsecos, enfoque y tipo de investigación, sujetos estudiados, y 
resultados de la investigación.

A partir de esta matriz, se procedió con el análisis de la información en cuatro 
categorías: 1) descripción de las características generales de los estudios de acuerdo al país, 
año, número de publicaciones, sujetos participantes y paradigma; 2) la fundamentación 
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teórica que orienta la investigación, mediante 3 criterios de similaridad: la autorregulación 
como proceso individual, como proceso interactivo y como proceso cíclico; 3) el tipo 
de estrategias de aprendizaje utilizadas en las investigaciones, las cuales se clasificaron 
mediante la tipología de Pintrich (1991, 1995), que denota una perspectiva más general: 
estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales/apoyo y de regulación de recursos; 
y 4) de acuerdo a los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en la utilización de 
estrategias de aprendizaje.

4.  RESULTADOS

4.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS

Los resultados muestran que la mayoría de las investigaciones fueron realizadas en Asia 
y Europa (37 estudios en cada región) lo que representa un total del 66%, seguido de 
Norte América con 20 estudios, es decir el 18.1%. Los países que mayor número de 
investigaciones han realizado son: España con 21, Estados Unidos con 17 y Turquía con 13 
estudios. América Latina, contiene el 10% de los estudios registrados, siendo Colombia el 
país con más desarrollos investigativos en esta área geográfica (38%), en menor proporción 
se encuentran Argentina, México y Brasil con igual número de estudios registrados (2) lo 
que significa una participación de cada uno del 15% respecto al total en la región. 

El año en el que más se publicaron artículos de investigación fue 2018 con un 50%, 
seguido del año 2019 con un 30%, siendo el 2020 el año con menos investigaciones 
reportadas (20%).

Los 110 artículos de investigación se clasificaron según el tipo de paradigma y 
población estudiada. Entre las descripciones realizadas, 66 fueron de corte cuantitativo, 
lo que representa el 60% del total de estudios, siendo principalmente investigaciones de 
corte cuasi y experimental realizadas con estudiantes universitarios de diferentes áreas 
disciplinares y con escolares, como se aprecia en la tabla 1. Los estudios de diseño 
mixto le siguen en preferencia metodológica toda vez que constituyen el 35.4% de las 
investigaciones realizadas en mayor proporción con estudiantes universitarios. Los estudios 
de corte cualitativo son menos frecuentes, en tanto representan el 5.6%, y de igual modo en 
estos ha participado un mayor número de estudiantes de educación superior.



Estudios Pedagógicos L, N° 1: 377-392, 2024
ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

381

Tabla 1. Características metodológicas y población en los estudios publicados entre los años 2018-
2020

Paradigma Número de 
estudios

Sujetos participantes Número de 
participantes

Cuantitativo
(66)

24 Estudiantes escolares1 10543

Cuantitativo
(66)

12 Estudiantes universitarios - educación 2112

28 Estudiantes universitarios – otros2 11258

3 Docentes en ejercicio 31

3 Varios 33101

Cualitativo
(10)

5 Estudiantes escolares 29

Cualitativo
(10)

2 Estudiantes universitarios – educación 165

1 Estudiantes universitarios – otros 3

4 Docentes en ejercicio 51

1 Varios 9

Mixto
(34)

10 Estudiantes escolares 534

Mixto
(34)

3 Estudiantes universitarios – educación 197

17 Estudiantes universitarios – otros 1169

6 Docentes en ejercicio 101

3 Varios 310

Total 110 Total 59613

1 Categoría que incluye estudiantes de educación secundaria obligatoria y Posobligatoria.
2 Categoría que incluye estudiantes universitarios de carreras diferentes a educación.

4.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO DE AUTORREGULACIÓN

Autores como Bandura (1997), Pintrich (2000, 2004), Schunk y Zimmerman (1995, 1998, 
2001) entre otros, han abordado el concepto de autorregulación desde diversas coordenadas 
de interpretación con algunos puntos de coincidencia. Es posible identificar varias corrientes 
a partir de las cuales se hizo la revisión de los artículos hallados. 

Como se especifica en la figura 1, de los 110 artículos de investigación, el 38%, 
es decir 42, asumen que la autorregulación es un proceso individual en el que el sujeto 
monitorea, regula y controla su cognición, metacognición, motivación y comportamiento, 
de forma consciente, con la intención de alcanzar objetivos de aprendizaje. Este proceso 
también requiere del sentido de autoeficacia, que se refiere a pensamientos autogenerados, 
así como la selección e implementación de estrategias para reflexionar sobre el propio 
conocimiento durante el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el entorno para mejorar 
paulatinamente la habilidad y el rendimiento. 
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La segunda perspectiva, es decir como proceso interactivo, es asumida en 12 de los 
artículos, es decir el 11%, en los cuales se señala que la autorregulación es un proceso que 
se construye en colectivo mediante la interacción comunicativa, participativa y dialógica 
entre estudiantes - docente. Presenta dimensiones como la cognitiva y contextual, que 
permiten procesar y gestionar la información a través de mecanismos y procesos sumamente 
complejos para mejorar la actividad mental. En este sentido los estudiantes hacen y 
reformulan preguntas, expresando problemas y delimitando situaciones particulares, 
a través de herramientas que tejen un sentido social, para proyectar y reflexionar el 
razonamiento propio, buscando alcanzar metas de aprendizaje.

La tercera corriente la abordan 44 estudios, lo que corresponde al 40%, siendo la 
perspectiva predominante, en la que se considera que la autorregulación es un proceso 
cíclico que requiere que el sujeto autoevalúe permanentemente su aprendizaje para mejorar 
lo que considere pertinente. Los estudiantes planean, organizan, se automonitorean y 
se autoevalúan, mediante la interacción de factores personales, comportamentales y 
ambientales, en varias etapas del proceso de aprendizaje. Los sujetos activan y sostienen 
cogniciones, conductas y afectos orientados al logro de metas personales, en función de sus 
intereses y expectativas de éxito. 

Los restantes 12 artículos asumen la autorregulación como un proceso mixto 
estableciendo diversas relaciones entre lo individual, lo interactivo y lo cíclico. 

Figura 1. Corrientes teóricas sobre la autorregulación.

4.3.  TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

De acuerdo a la tipología de Pintrich (1991, 1995), se clasificaron las estrategias 
de aprendizaje abordadas dentro de las publicaciones en cuatro tipos: cognitivas, 
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metacognitivas, motivacionales/apoyo y regulación de recursos. La figura 2, muestra que 
43 artículos de 110 se refieren a un solo tipo de estrategia, de los cuales, el 89% se centra 
en las metacognitivas, donde se incluye la planificación, el control, la regulación y la ayuda 
del docente hacia el estudiante. 

Figura 2. Artículos referidos a un solo tipo de estrategias de aprendizaje 
según Pintrich (1991, 1995).

En el 2% de los artículos se estudiaron las estrategias cognitivas, las cuales incluyen el 
repaso, la memorización, elaboración y organización de la información y el pensamiento 
crítico, con la finalidad de incrementar el rendimiento escolar. Otro 2% de los estudios, 
utilizaron las estrategias motivacionales, en las cuales se encuentra mejorar el interés, la 
autoeficacia y la motivación. Y con respecto a las estrategias de regulación de los recursos, 
el 7% de los artículos consideraron la organización del tiempo, ambiente de estudio, la 
regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda. 

Es de aclarar, que los resultados de los estudios no eran exclusivos de un solo tipo 
de estrategia. En este sentido, 67 de los 110 artículos abordaron combinaciones entre los 
diferentes tipos de estrategias y de estos, el 21% atiende a los cuatro tipos, como se muestra 
en la figura 3.
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Figura 3. Porcentaje de artículos que analizaron más de un tipo de estrategias.

La tendencia de la investigación señala el interés por estudios que de manera 
integral, abordan los cuatro tipos de estrategias y las posibles interacciones entre las 
mismas en torno a un contenido definido desde algún área del conocimiento (ingeniería, 
matemáticas, ciencias experimentales, lenguas extranjeras –entre otras), en los que se 
vinculan mediadores, muchas veces de carácter tecnológico (aplicaciones, plataformas, 
juegos, simulacros e interfaces, por ejemplo) en programas de formación que van desde el 
preescolar hasta el posgrado.

4.4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Se tomaron en cuenta los resultados de los estudios de tipo descriptivos/observacionales 
(54%) y los de intervención -sea por entornos de aprendizaje o grupo control y experimental- 
(46%). Se evidenciaron factores que influyen en la utilización de las estrategias de 
aprendizaje (individuales - intrínsecos y externos - extrínsecos), con la finalidad de alcanzar 
la autorregulación. 

4.4.1. Factores intrínsecos identificados en los estudios

Los estudios evidenciaron factores intrínsecos como la autoeficacia, la motivación, 
el aprendizaje autónomo, las habilidades del sujeto, las emociones, las actitudes y 
los estilos de aprendizaje, cuando utilizan estrategias de aprendizaje. Los estudiantes 
deben estar dispuestos a adquirir o modificar estrategias de aprendizaje, para promover 
su autorregulación, pero también requieren de influencias externas para afianzar estos 
nuevos aprendizajes. En la tabla 2 se destacan algunos de los estudios que asumieron con 
predominancia un factor en tanto no fue posible establecer una cuantificación taxativa dada 
la combinación de tales factores.
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Tabla 2. Factores intrínsecos que influyen en las estrategias de aprendizaje

Factor Descripción de los factores y autores

Autoeficacia

En entornos hipermediales, las indicaciones del docente no tienen efecto 
sobre: uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, calidad de las 
estrategias de aprendizaje; los resultados del aprendizaje, pero sí en el 
aumento de la autoeficacia de los estudiantes (Gentner y Seufert, 2020).

Motivación, 
Emociones 
y Actitudes

En la resolución de problemas complejos, la intervención también influye: 
autorregulación, compromiso, sentido de competencia, orientación a la 
meta de la tarea, aspiración a la educación y a una carrera en ciencias 
(Kadir et al., 2020). Pero, no siempre el desarrollo de competencias 
socioemocionales, las estrategias de aprendizaje autorregulado y la 
competencia percibida por el estudiante, mejoran su rendimiento en un 
área específica (Campayo y Cabedo, 2018).

Habilidades 
del sujeto

Las habilidades cognitivas y metacognitivas mejoran con el uso de 
herramientas tecnológicas (Arias y González, 2019; Raharjo y Hamdani, 
2020).
La conciencia del aprendizaje, planificación de tareas, autorregulación y 
autoevaluación impactan el aprendizaje y la motivación intrínseca se 
acrecienta (Córdoba y Marroquín, 2018), al igual que las habilidades 
relacionadas con los conceptos y habilidades científicas (Urzúa et al., 
2018).

Estilo de 
aprendizaje

En general, quienes conocen y hacen uso de los estilos de aprendizaje 
tienen mayores habilidades de autorregulación y más éxito en logros 
académicos (Turan y Koc, 2018).

4.4.2. Factores extrínsecos identificados en los estudios

En la tabla 3 se mencionan algunos estudios que señalan factores externos al estudiante, 
habitualmente asociados a que su autorregulación sea más eficaz cuando este mejora sus 
habilidades metacognitivas. Es importante aclarar que en cada estudio se evidencia la 
importancia del docente como facilitador de este proceso.



Estudios Pedagógicos L, N° 1: 377-392, 2024
ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

386

Tabla 3. Factores extrínsecos que influyen en las estrategias de aprendizaje

Factor Descripción de los factores y autores

Metodologías del 
docente

La enseñanza de las ciencias basada en el diseño (DBS) favorece el uso de 
estrategias de monitoreo y de aprendizaje metacognitivo, pero no tanto las de 
planificación y regulación (Tas et al., 2019) 
Durante la pandemia COVID-19, el aprendizaje autorregulado de los estudiantes 
se convirtió en el principal método de aprendizaje. Los maestros que guían en vivo 
a sus estudiantes usando protocolos, logran mejores aprendizajes (Cai et al., 2020)

Andamiaje

En un Programa de Andamiaje Formativo se observaron cambios en el nivel de 
autoeficacia de los estudiantes y se fomentó la autorregulación en matemáticas 
(Grothérus et al., 2019).
Los estudiantes que interactuaron con el andamiaje metacognitivo en física, 
presentaron logros significativamente mayores que quienes no lo utilizaron. 
También se eliminaron las diferencias en el logro de aprendizaje de estudiantes con 
distinto estilo cognitivo y favoreció algunos indicadores de autorregulación del 
aprendizaje (López et al., 2018).

Retroalimentación 
y Evaluación 

formativa

Las prácticas de evaluación formativa en el rendimiento académico afectan 
significativamente las actitudes hacia las lecciones y las habilidades de 
autorregulación. La evaluación formativa influye en la toma de decisiones activa, 
favorecida por la comprobación y reflexión de las consecuencias que conlleva 
(Ozan & Kincal, 2018).
Los estudiantes que detectaron sus errores y posteriormente formularon y 
completaron actividades de autorregulación, lograron un mejor desempeño 
(Zamora et al., 2018). 

Aprendizaje con 
pares

El análisis interactivo en entornos de aprendizaje autorregulado por computador, 
mejora la actividad del aprendizaje colaborativo (Michailidis et al., 2018), sin 
embargo, en un estudio con juegos interactivos se encontró que la motivación real 
por superar las dinámicas, el esfuerzo docente para la creación de los juegos, la 
necesidad de acciones formativas para profundizar o cierto desencanto de los 
jugadores intensivos, siguen siendo aspectos en discusión (Gómez et al., 2020)
Las interacciones de los estudiantes con el material de aprendizaje, con sus 
instructores y entre ellos, se traduce en un mayor rendimiento académico (Atwa et 
al., 2019). No obstante, al estudiar las interacciones se encontró que en ciertos 
componentes de una actividad (como herramientas, reglas, división del trabajo), un 
grupo con bajo nivel de autorregulación suele tener más contradicciones (Zheng et 
al., 2019)

Uso de 
herramientas

Las estrategias de enseñanza sin tecnología desde el aprendizaje autorregulado 
siguiendo las 3 P (presentación, práctica y producción) son más efectivas que las 
implementadas con recursos y aplicaciones en línea (Chien, 2019) 
La implementación de una unidad didáctica de aprendizaje móvil no afecta las 
habilidades de autorregulación de los estudiantes, pero sí la motivación externa e 
interna junto con un cambio en la aplicación de estrategias de aprendizaje (Seifert 
y Har-Paz, 2020)

Características 
sociodemográficas

Las mujeres emplean más estrategias metacognitivas y de aprendizaje que los 
hombres (Cao & Lin, 2020) mientras que hay poca diferencia por etnia (Chumbley 
et al., 2018), la familia influye en la actitud y motivación del estudiante (García, 
2018)  
Ser mujer y estar en escuelas de mayor nivel socioeconómico predijo mejor 
autorregulación en los aprendizajes en el área de matemáticas en preescolar 
(Youmans et al., 2018)
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5. DISCUSIÓN

Una tendencia significativa dentro de las investigaciones son las publicaciones en países 
asiáticos y europeos con igualdad de porcentaje (33.5%). Los hallazgos de otras revisiones 
sistemáticas como las de Hernández & Camargo (2017) y Rosario et al. (2013), muestran 
que han ido aumentando el número de investigaciones a nivel iberoamericano. Si bien 
esta tendencia también se observa en esta revisión, la producción en inglés es mayor, con 
lo cual los países europeos, asiáticos y norteamericanos se posicionan en cuanto a estos 
desarrollos investigativos.

Respecto a las características metodológicas, los estudiantes universitarios son 
mayoritariamente estudiados, mientras que los de primaria son la minoría. Este resultado 
llama la atención si se tiene en cuenta que es importante promover las estrategias de 
aprendizaje desde etapas tempranas en tanto se requiere la autorregulación para que los 
niños establezcan metas con planificación intencionada y seguimiento (Ozkur & Duman, 
2019) y están demostradas las ventajas de trabajar la dimensión emocional del aprendizaje 
desde la infancia (Martínez y Valiente, 2019).

Las investigaciones sobre el aprendizaje autorregulado de los universitarios (Bron y 
Barrio, 2018) se centran en el aumento de la autoeficacia en el aprendizaje en entornos 
hipermediales (Gentner y Seufert, 2020), el efecto del componente afectivo-motivacional en 
resolución de problemas y el rendimiento matemático (Sasaki et al., 2018). En este sentido, 
los estudiantes que realizan indagaciones con la estrategia de aprendizaje autorregulado 
aumentan su tendencia a la gestión del tiempo, la búsqueda de ayuda y la autoevaluación 
(Lai et al., 2018).

Otros hallazgos señalan el interés por las estrategias metacognitivas (89%), orientando 
el aprendizaje a la regulación del pensamiento, con efectos positivos en el rendimiento 
académico, además del incremento de la percepción de autoeficacia y motivación intrínseca 
(Covington, 1985; Zimmerman, 1990).  Sin embargo, la literatura sugiere que el uso de las 
estrategias metacognitivas se hace evidente cuando el sujeto es consciente de las estrategias 
cognitivas, motivacionales/apoyo y de regulación de recursos que le ayudan en su proceso 
de aprendizaje, donde se promueven decisiones como la planificación, el control y la 
autorregulación (Maquilón, 2003; Serra & Bonet, 2004; Ferreras, 2008). En este sentido, 
las investigaciones muestran el uso de dos o más estrategias de aprendizaje principalmente 
cognitivas y metacognitivas (24%) o cognitivas, metacognitivas y motivacionales (21%), y 
en un 21% abordan los cuatro tipos de estrategias, ya sean porque las promueven mediante 
alguna intervención metodológica del docente; por un programa o porque las identifican 
incluso como categorías emergentes.

Uno de los factores intrínsecos más importantes es la motivación. Se ha identificado 
que los estudiantes que tienen una motivación alta o moderada alcanzan significativamente 
más habilidades de aprendizaje de indagación en comparación con sus compañeros con 
una motivación baja (Järvenoja et al., 2018), dato que coincide con el aprendizaje de 
una segunda lengua (López de la Serna y Tejada, 2019) y el rendimiento en el área de 
matemáticas (Martínez y Valiente, 2019). Sin embargo, se requiere tener presente que no 
siempre el desarrollo de competencias socioemocionales mejora el rendimiento en un área 
específica (Campayo y Cabedo, 2018). Un factor que se esperaba encontrar presente en un 
número más elevado de investigaciones fue el de autoeficacia, sin embargo, son escasos los 
estudios que le hacen un seguimiento riguroso a este factor intrínseco. Por el contrario, sí se 
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observó un mayor número de estudios orientados a los estilos de aprendizaje y se identificó 
que quienes los conocen y utilizan, tienen mayores habilidades de autorregulación y 
más éxito en términos de logros académicos (Turan y Koc, 2018). De igual modo se ha 
evidenciado que las estrategias de planificación estratégica y seguimiento metacognitivo 
tienden a usarse más por los estudiantes que las estrategias de búsqueda de ayuda  
(Conde, 2019).

Con respecto a los factores extrínsecos, la metodología del docente es fundamental, 
pero más allá de la instrumentalización de las estrategias, se trata de concebir el aprendizaje 
autorregulado como un proceso de interacción social y cultural en el cual el docente 
reconoce las necesidades, intereses y creencias de los estudiantes, y a partir de esta, se 
diseñan las metas a seguir y se proporciona el andamiaje necesario (Zorro, 2019).

De igual modo, la intervención docente favorece la interiorización de los criterios de 
evaluación, el desempeño en las discusiones colectivas y su capacidad de autorregulación, 
aunque es preciso aclarar que ello no ocurre de forma consistente en todos los estudiantes 
(Semana y Santos, 2018). Vale señalar que los docentes deben orientar a los estudiantes 
para que realicen un aprendizaje autorregulado de acuerdo con las características de la 
disciplina y en consecuencia deben elegir materiales y métodos de aprendizaje adecuados 
para los estudiantes de acuerdo con sus condiciones académicas (Cai et al., 2020). Se resalta 
la incidencia positiva de los instrumentos y comentarios de retroalimentación facilitados 
por los docentes (Zolle y Fuentes, 2019).

El factor extrínseco que más se destaca es el uso de herramientas tecnológicas y 
computacionales. Los resultados de los estudios revelan que pueden tener efectos positivos, 
no obstante, se les suele sobreestimar. En el caso del estudio realizado por Seifert y Har-
Paz (2020), implementaron una unidad didáctica de aprendizaje mediante herramientas 
móviles, sin lograr afectar la autorregulación de los estudiantes, pero sí la motivación 
externa e interna junto con un cambio en la aplicación de estrategias de aprendizaje. Chien 
(2019) identificó que las estrategias de enseñanza sin tecnología desde el aprendizaje 
autorregulado siguiendo las 3P (presentación, práctica y producción), son más efectivas 
que las implementadas con recursos y aplicaciones en línea.

Pocos estudios relacionan las características sociodemográficas con la autorregulación 
de los aprendizajes, sin embargo, se pudo evidenciar que las mujeres emplean más 
estrategias metacognitivas y de aprendizaje que los hombres (Cao & Lin, 2020) mientras 
que hay poca diferencia por etnia (Chumbley et al., 2018), no obstante, se identifica que 
la familia tiene un lugar importante a la hora de influir en la actitud y motivación del 
estudiante (García, 2018). Youmans et al., (2018) identificaron que ser mujer y estar en 
escuelas de mayor nivel socioeconómico predijo mejor autorregulación en los aprendizajes 
en el área de matemáticas en pre-escolar. 

6. CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que las publicaciones sobre autorregulación y estrategias de 
aprendizaje han ido en aumento a nivel iberoamericano, pero sigue siendo mayor 
la producción en habla inglesa. El ámbito universitario es el de mayor interés para los 
investigadores, ello revela la necesidad de incentivar los estudios en educación pre-escolar 
y en primaria, pues la literatura sugiere que el proceso de autorregulación debe llevarse a 
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cabo desde edades tempranas para transformar habilidades cognitivas y metacognitivas en 
los sujetos y generar procesos de motivación hacia el aprendizaje.

Con respecto a la fundamentación teórica, no hay una sola corriente que conceptualice 
la autorregulación, sin embargo, hay una mayor aceptación del concepto de autorregulación 
como proceso individual activo. En este sentido, la autorregulación a través del tiempo, se 
vuelve en un aprendizaje cíclico, porque el sujeto modifica sus acciones y decisiones para 
mejorar paulatinamente su habilidad y rendimiento.

A su vez, las estrategias de aprendizaje -especialmente las metacognitivas- juegan un 
papel fundamental en la autorregulación: permiten el uso de las demás estrategias en pro de 
hacer conscientes las capacidades y limitaciones de los sujetos, para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje. Para promoverlas, influyen factores como la motivación y la autoeficacia, 
donde el sujeto ejerce cambios estructurantes en su manera de percibir el mundo y a 
partir de allí las estrategias de aprendizaje emergen de forma individual para desarrollar 
capacidades que se mantengan en el sujeto, en colaboración permanente con el docente y 
sus métodos de enseñanza.

Se destaca el trabajo investigativo en competencia lectora y el aprendizaje de una 
segunda lengua, especialmente por el lugar de la motivación, el uso de estrategias de 
autorregulación y el desarrollo de habilidades metacognitivas. 

Finalmente, el uso de dispositivos tecnológicos como los aparatos móviles, al igual 
que herramientas computacionales, han cobrado un lugar protagónico en la autorregulación 
del aprendizaje, la motivación, las estrategias de aprendizaje, procesos de andamiaje, sin 
que aún se pueda afirmar con contundencia su alta efectividad. Lo que sí queda claro es la 
importancia de la mediación del docente en el uso de tales herramientas. 
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