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Resumen  
 
Este ensayo pretende reflexionar sobre el posible 
diálogo entre el campo de la autorregulación del 
aprendizaje y la psicología popular, con el fin de 
pensar la construcción conjunta (actores educativos 
e investigadores) de programas de 
acompañamiento que logren promover aprendices 
autorregulados en la educación superior. Esta 
reflexión se basa en planteamientos de la 
psicología popular; específicamente, los conceptos 
psicológicos, como creencias y conocimientos. 
Además, se retoman fundamentos teóricos sobre la 
autorregulación del aprendizaje y evidencia 
empírica construida sobre las características de los 
programas que se generan para promoverla. Se 
reflexiona sobre qué tanto los investigadores del 
campo de la autorregulación podemos cuestionar la 
actitud prescriptiva que, a veces, nos caracteriza y 
repensar los diseños de investigación que 
utilizamos. Esto con el fin de lograr comprensión 
profunda de las creencias y conocimientos de 
estudiantes y profesores sobre la autorregulación 
del aprendizaje y una mayor participación de ellos 
en el diseño, ejecución y evaluación de los 
programas de intervención que se construyen para 
promover la autorregulación del aprendizaje.  
 
Palabras clave: aprendizaje autorregulado, 
psicología popular, educación superior. 

Abstract 
 
This essay aims to reflect on the possible dialogue 
between the field of self-regulation of learning and 
popular psychology, in order to think about the 
joint construction (educational actors and 
researchers) of intervention programs that promote 
self-regulated learners in higher education. This 
reflection is based on popular psychology 
approaches; specifically, psychological concepts, 
such as beliefs and knowledge. In addition, 
essential theoretical foundations on the self-
regulation of learning and empirical evidence built 
on the characteristics of the programs that are 
generated to promote it are developed. We reflect 
on how much researchers in the field of self-
regulation can question the prescriptive attitude 
that sometimes characterizes us, and rethink the 
research designs we use. This in order to achieve a 
deeper understanding of the beliefs and knowledge 
of students and teachers about self-regulation of 
learning and a greater participation of them in the 
design, implementation and evaluation of 
intervention programs to promote self-regulation of 
learning. 
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Introducción 

El aprendizaje autorregulado es un proceso deliberado y consciente, a través del cual los 

aprendices realizan esfuerzos cognitivos, motivacionales y emocionales; con el fin de lograr las 

metas establecidas al enfrentar tareas académicas (Butler & Cartier, 2005; Pintrich, 2000; Winne 

& Hadwin, 1998, 2008; Zimmerman, 1989). Al autorregular su aprendizaje, “los estudiantes 

ejercen agencia, pues realizan un monitoreo metacognitivo sobre la forma de involucrarse en 

tareas que son autodirigidas” (Winne & Hadwin, 2008, p. 298).  

 Los diferentes modelos teóricos sobre la autorregulación del aprendizaje afirman que éste 

es un proceso situado, adaptativo y dinámico. Es situado, porque “involucra una interacción 

constante y dinámica entre las características del aprendiz, la naturaleza específica de las tareas 

académicas y las características del contexto donde estas se resuelven: profesores, padres, pares 

y productos culturales” (Hadwin et al., 2017, p. 5).    

Por ende, un estudiante no siempre autorregula su aprendizaje de la misma forma, lo que 

también le da al proceso de autorregulación un carácter adaptativo y dinámico; pues los 

esfuerzos cognitivos, metacognitivos y motivacionales desplegados al resolver las tareas son 

cambiantes y se ajustan a la naturaleza de éstas, así como a las condiciones en las cuales ellas 

son resueltas. (Hadwin et al. 2019; Winne, 2018 Zimmerman, 1989, 2013).  

Este proceso, comenzó a ser estudiado por investigadores desde la década de los 

novecientos ochenta; a partir de esa fecha y hasta ahora se han generado múltiples modelos 

teóricos e instrumentos de medición, cuyo interés común ha sido describir y explicar cómo los 

estudiantes regulan su propio aprendizaje y cómo se relaciona con su desempeño académico 

(Schunk & Greene, 2017). Como consecuencia de los efectos positivos de la autorregulación del 

aprendizaje en el desempeño académico de los estudiantes, múltiples investigadores han 
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propuesto y probado empíricamente estrategias para favorecer el proceso de autorregulación del 

aprendizaje en los aprendientes. 

Específicamente, en el ámbito universitario, sobresale la realización de programas de 

entrenamiento; donde se instruye a los estudiantes en estrategias de autorregulación, tales como: 

la planeación, las estrategias cognitivas de alto orden, el monitoreo y la autoevaluación 

(Bellhauser et al., 2016; Bernacki et al., 2020; Biwer et al., 2020; Broadbent et al., 2020; Cerezo 

et al., 2011; Dörrenbächer & Perels, 2016; McDaniel et al., 2021; Díaz-Mujica et al., 2017; 

Rodríguez & Martínez, 2015; Schmitz & Wiese, 2006; Zambrano, 2016). Estos programas de 

entrenamiento suelen ser extracurriculares o intracurriculares.  

Los primeros, corresponden a actividades fuera del currículo, tales como: “intervenciones 

específicas, cursos de nivelación desarrollados en el verano o programas puentes entre la 

secundaria y la universidad, conducentes a cubrir lagunas y focalizados en mejorar el uso de 

estrategias” (Sáez, et al., 2020, p. 102). Por su parte, los programas intracurriculares se 

caracterizan por ser actividades impartidas por el profesor para apoyar a los estudiantes en el uso 

de estrategias de autorregulación del aprendizaje, que sean acordes con los objetivos y 

contenidos de las asignaturas específicas en el plan de estudios (Yáñez & Soria, 2017) 

Según una revisión sistemática de Sáez et al. (2018), los programas extracurriculares son 

los más predominantes en la literatura sobre el aprendizaje autorregulado en educación superior. 

En esta misma línea, un metaanálisis reciente realizado por Theobald (2021), quien revisó 49 

estudios de intervención en estrategias de autorregulación en educación superior, encontró que 

casi 60% de las investigaciones proponían probar la efectividad de programas no ligados al plan 

de estudios de los estudiantes.  Sin embargo, son menos abundantes los estudios que aportan 

evidencia empírica sobre la efectividad de programas intracurriculares para favorecer la 
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autorregulación del aprendizaje en educación superior (Bernacki et al., 2020; McDaniel et al., 

2021; Miller & Bernacki, 2019). 

Asimismo, el uso preponderante de programas extracurriculares ha sido criticado por 

algunos investigadores en el área del aprendizaje autorregulado; pues estos programas, al 

realizarse por fuera del plan de estudios, están descontextualizados y desconectados de los 

propósitos de las tareas académicas enfrentadas por los estudiantes en su plan de estudios; del 

contenido disciplinar implicado en dichas tareas y de las circunstancias que rodean su ejecución 

como apoyo del profesor y pares, características de los estudiantes, entre otras (Rosário et al., 

2016; Saéz et al., 2018; Torrano et al., 2017).   

Además de esto, el metaanálisis de Theobald (2021) encontró que un porcentaje 

significativo de los programas de entrenamiento extracurriculares revisados (60%) dejan a un 

lado el abordaje de elementos claves de la autorregulación del aprendizaje, como el monitoreo y 

la reflexión metacognitiva, los cuales son esenciales para que los estudiantes puedan discernir 

cómo, cuándo y porqué aplicar ciertas estrategias cognitivas en la resolución de tareas. 

En consecuencia, si los programas extracurriculares no se relacionan con el plan de 

estudios, ni con la interacción auténtica entre profesores y estudiantes en el aula, así como 

tampoco involucran el componente metacognitivo, puede ser difícil para los aprendices transferir 

las estrategias enseñadas en el entrenamiento al abordaje que hacen de tareas cotidianas, lo que 

no aportaría a mejorar el funcionamiento del proceso de autorregulación (Saéz et al., 2018).  

A propósito, el metaanálisis de Theobald (2021) encontró que los programas de 

entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje son más efectivos cuando se 

hacen en relación con asignaturas y tareas de dominio específico (intracurrículo). Además, este 
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estudio observó que “los entrenamientos centrados en favorecer la actividad metacognitiva 

mejoran el desempeño de los estudiantes, más que aquellos entrenamientos centrados en la 

enseñanza de estrategias cognitivas” (Theobald, 2021, p. 16).  

El hecho de que los programas extracurriculares para promover la autorregulación del 

aprendizaje sean ajenos al currículo y a la interacción que se presenta entre los contenidos, los 

estudiantes y profesores, refleja que detrás del diseño de estos programas hay, en primer lugar, 

una visión de la autorregulación del aprendizaje como aptitud o como rasgo general 

independiente de la situación en las cuales se aprende (Winne & Perry, 2000). Esto contradice el 

carácter situado, adaptativo y dinámico que los modelos teóricos le han atribuido a la 

autorregulación del aprendizaje.   

En segundo lugar, la predominancia de programas extracurriculares evidencia una actitud 

prescriptiva de los investigadores, la cual deja en evidencia que son ellos quienes eligen y 

controlan las estrategias de autorregulación del aprendizaje a enseñar, basados en la evidencia 

científica previa que avala cuáles serían las más efectivas para mejorar el funcionamiento 

autorregulatorio de los estudiantes. En este proceso, el investigador trabaja con los estudiantes 

y/o el profesor solo para garantizar la ejecución del entrenamiento de las estrategias en las 

condiciones anticipadas por él; sin discutir con ellos la construcción de este, con base en sus 

necesidades y en el monitoreo y evaluación conjunta del despliegue y efectividad del 

entrenamiento.  

En tercer lugar, algunos  de los estudios intra-curriculares existentes en la literatura si bien 

avanzan en rescatar el carácter situado de la autorregulación del aprendizaje al tener en cuenta el 

contenido, las tareas de las asignaturas involucradas en el plan de estudios y usar reflexión 
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metacognitiva para enseñar las estrategias de autorregulación (Bernacki et al., 2020; MacDaniel 

et al., 2021; Miller & Bernacki, 2019; Rosário et al., 2014; Zambrano, 2016), siguen presentando 

limitaciones asociadas al carácter prescriptivo del investigador, quien sigue determinando a 

priori, la configuración del entrenamiento, sin dialogar activamente con los participantes del 

hecho educativo: profesores y estudiantes.  

En tal sentido, para que los entrenamientos orientados a favorecer el aprendizaje 

autorregulado logren respetar el carácter situado, adaptativo y dinámico de este proceso, lo ideal 

sería que, además de tener en cuenta el contenido y la naturaleza de las asignaturas, también 

involucraran las características de aprendices y profesores, así como la interacción entre ambos.  

Al respecto, autores como Sáez et al. (2018) llaman la atención sobre la necesidad de 

proponer y probar la efectividad de más programas realizados dentro del currículo y en los que se 

involucre a los profesores para discutir con sus estudiantes sobre “la aplicación de estrategias de 

autorregulación a situaciones cotidianas de enseñanza y aprendizaje, facilitando primero su 

ampliación supervisada y luego su aplicación autónoma” (p. 95). Esto permitiría a los discentes 

aprender a identificar en situaciones reales y cotidianas, qué estrategias usar, cómo y cuándo 

utilizarlas, según tipos de tareas y contenidos asociados con ellas. 

De cara a ello, pensar en transformar la actitud prescriptiva de los investigadores en el 

campo de la autorregulación del aprendizaje en la educación superior, requeriría reconocer el 

papel activo de los protagonistas centrales del hecho educativo: profesores y aprendices, quienes 

son actores pensantes, que poseen conocimientos y creencias asociadas a sus roles.  

Lo anterior supondría un acercamiento y un diálogo con la llamada psicología popular, la 

cual se refiere al “conjunto de conceptos psicológicos cotidianos poseídos por las personas, tales 
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como: creencias, emociones, deseos, entre otros (Pérez, 2003, p. 32); o “a la forma cómo ellas 

entienden y navegan el mundo social en el que están inmersas y con el que interactúan (Andrews 

et al., 2021, p. 1686). Asimismo, “la psicología popular se define como la forma habitual de 

pensar y teorizar en términos psicológicos y de utiliza actitudes proposicionales para explicar y 

predecir el comportamiento de las personas” (Kim, 2006, p. 15).  

En este sentido, se propone que si los investigadores en el campo de la autorregulación del 

aprendizaje entablamos un diálogo con la psicología popular podríamos construir en conjunto 

con los actores educativos (profesores y estudiantes) programas intracurriculares relevantes para 

docentes y estudiantes, respetuosos del carácter situado de la autorregulación del aprendizaje. Par 

defender esta tesis, se explicarán las ventajas que traería para la construcción conjunta y 

ejecución de programas de entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje en el 

contexto universitario tomar en cuenta dos conceptos psicológicos populares, a saber: creencias y 

conocimientos de profesores y estudiantes.  

Aproximándose a los contenidos mentales: creencias y conocimientos 

Generalmente, al pensar en el diseño de programas de intervención o entrenamiento 

extracurriculares se tiende a escoger estrategias de autorregulación del aprendizaje que han 

demostrado un efecto en el funcionamiento cognitivo, metacognitivo y afectivo de los 

estudiantes, así como relaciones causales con su desempeño académico (McDaniel et al., 2021; 

Hadwin et al., 2012). Considerar la evidencia empírica es clave, debido a que la idea no es sólo 

diseñar los programas, sino también probar su efectividad, de tal forma que sus resultados 

permitan corroborar y reproducir la evidencia y robustecer el conocimiento existente sobre 

formas efectivas de promover la autorregulación del aprendizaje. 
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Desafortunadamente, el énfasis en considerar la evidencia empírica para diseñar a priori los 

programas de entrenamiento a ser ejecutados por los profesores con sus estudiantes ha generado 

se dejen a un lado las voces de estos actores y  no se les involucre en el proceso de construcción 

de los programas,  bajo la idea- tal vez- de superioridad del saber científico sobre los saberes y 

creencias de profesores y estudiantes universitarios, pues se parte de la premisa de que ellos no 

son: expertos en el campo de la autorregulación del aprendizaje, el investigador sí, lo que 

configura una actitud prescriptiva de los investigadores.   

Claramente, basarse en la evidencia empírica es clave cuando se piensa en la construcción 

de programas de entrenamiento con fines investigativos y prácticos, pues ésta provee una guía 

importante para la elección de estrategias de autorregulación del aprendizaje a instruir y las 

formas para enseñarlas, de tal forma que se pueda asegurar la efectividad de los programas para 

“mejorar sustancialmente la elaboración de planes de acción concretos y el despliegue de 

estrategias por parte de los aprendices cuando estudian para sus cursos” (McDaniel et al., 2021, 

p. 376).  

No obstante, se plantea que la evidencia previa no puede ser la única orientación para 

considerar por los investigadores si quieren construir programas relevantes para los profesores y 

estudiantes y que éstos sean coherentes con el carácter situado de la autorregulación del 

aprendizaje. En consecuencia, es necesario que el saber científico entable un diálogo con los 

conceptos psicológicos poseídos por los profesores y estudiantes respecto a la autorregulación 

del aprendizaje, tales como sus creencias y conocimientos asociados al rol desempeñado en el 

hecho educativo (Andrews et al., 2021; Pérez, 2003).  

En primer lugar, se analiza el rol que tienen las creencias para construir los programas de 

entrenamiento. Ellas se entienden como un conjunto de ideas que las personas sostienen sobre 
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los fenómenos enfrentados en la vida cotidiana y se configuran a través de la interacción con 

otros en contextos sociales específicos (Andrews et al., 2021). Así, en las experiencias que tienen 

lugar en la interacción entre profesores y estudiantes, éstos configuran creencias particulares 

sobre el aprendizaje y la enseñanza (Lawson et al., 2019).  

En el campo del aprendizaje autorregulado, algunos estudios en educación primaria y 

secundaria han sugerido que cuando los profesores tienen la creencia del aprendizaje como un 

proceso de construcción de conocimiento y no de transmisión, es más probable comprendan la 

relevancia de favorecer que los aprendices se autorregulen y, por ende, usen en su práctica 

pedagógica estrategias didácticas (promoción de la autonomía, retroalimentación, tareas 

desafiantes, entre otras) incentivadoras del rol activo de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje; favoreciendo así que éstos usen ciertas estrategias de autorregulación del 

aprendizaje, como la planeación, el monitoreo y el ajuste. (Dignath & Van der Werf, 2012; 

Dignath & Büttner, 2018; Thomas et al., 2020)   

Ahora bien, Askan (2009) plantea que los estudiantes pueden “sostener creencias que 

suelen responder a preguntas como: ¿qué es el conocimiento?; ¿cómo se aprende dicho 

conocimiento?; ¿qué tan preciso es el entendimiento que se posee de ese conocimiento?; ¿cuáles 

son los límites del conocimiento? (p. 987).  Estas creencias pueden influir en las formas de 

autorregulación configuradas por los aprehendientes cuando resuelven tareas académicas de 

forma autónoma.  

Por ejemplo, aquéllos quienes creen que aprender es un proceso que requiere tiempo y 

esfuerzos podrían desplegar formas de autorregulación del aprendizaje más sofisticadas, 

caracterizadas por el uso de estrategias cognitivas de alto orden (organización y elaboración) y el 
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monitoreo de su progreso para el logro de aprendizajes; en contraste con aquellos estudiantes 

quienes conciben el aprender como un proceso rápido y superficial, pues ellos podrían usar 

estrategias cognitivas más superficiales y monitorear con menos frecuencia su progreso. (Kaplan 

et al., 2019; Muis, 2007) 

Al tener en cuenta las creencias, tanto de profesores como de estudiantes sobre el 

aprendizaje, se tendría un punto de partida importante para orientar la construcción de los 

programas de entrenamiento en estrategias de autorregulación del aprendizaje.  Si se encuentran 

enseñantes y aprendientes con tendencia a defender creencias más constructivistas sobre el 

aprendizaje, éstos podrían tener una actitud más abierta y propositiva para participar en la 

construcción y ejecución del entrenamiento, al reconocer la relevancia que éste tendría para 

fortalecer y mejorar el quehacer pedagógico en el caso de los docentes; así como fortalecer y 

generar nuevas formas de aprender a aprender, en el caso de los estudiantes.  

Si por el contrario en el diálogo con los actores se encuentran creencias más pasivas sobre 

el aprendizaje, se generaría una oportunidad para que el mismo programa de entrenamiento 

contemple espacios dialógicos y reflexivos, donde el investigador y los participantes se escuchen 

mutuamente: el investigador explique la evidencia empírica que reta las creencias sobre el 

aprendizaje defendidas por profesores y estudiantes; y, a su vez, ellos expresen sus ideas al 

respecto. Esto podría abrir las puertas a una reorganización de creencias por parte de los actores 

y al descubrimiento del sentido que tendría participar en la construcción y ejecución del 

entrenamiento para ellos.  

Por otra parte, los conocimientos serían otro contenido mental importante para tener en 

cuenta en el diálogo con la piscología popular.  En el caso de los profesores, sería importante 
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preguntarse ¿Qué conocimientos previos pueden tener sobre la autorregulación del aprendizaje y 

las formas de promoverla en el aula de clase? Al respecto, ellos podrían poseer conocimientos 

sobre estrategias para promoverla, visibles en las formas cómo organizan su práctica pedagógica 

cotidiana. En esta línea de ideas, en el estudio de Perry et al. (2020) se ejecutó colaborativamente 

un acompañamiento con profesores de primaria para promover el aprendizaje autorregulado de 

los estudiantes en tareas de escritura; se recurrió a entrevistas y observaciones con los profesores 

para explorar su conocimiento y prácticas pedagógicas.  

El uso de estas técnicas permitió encontrar que algunos profesores tenían conocimientos y 

usaban prácticas orientadas para promover la autorregulación del aprendizaje; tales como: alentar 

la autonomía, dar oportunidades para planear y revisar la escritura, ofrecer andamiaje y proveer 

instrucciones orientadoras sobre la tarea; mientras otro grupo de profesores parecían conocer y 

usar menos estas prácticas en la interacción con los escolares. Estos hallazgos fueron claves para 

la planeación conjunta del acompañamiento y su ejecución, en la medida que éste se ajustó al 

conocimiento y prácticas de cada profesor. 

Sobre los conocimientos de los estudiantes en relación con el aprendizaje autorregulado, 

partiendo de que éste es un proceso situado desplegado al enfrentar tareas académicas 

específicas, es posible pensar que los aprendices tengan conocimientos variados sobre la 

naturaleza de las tareas enfrentadas; las estrategias necesarias para abordarlas y sobre los 

contenidos necesarios para cumplir las demandas de las tareas. Por tanto, identificar esos 

conocimientos es relevante para la construcción de los entrenamientos que pretendan promover 

la autorregulación del aprendizaje, al permitir identificar la línea de base del aprendiz, para así 

decidir qué componentes del proceso de autorregulación del aprendizaje podrían enfatizarse en el 

entrenamiento.  
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Para ilustrar lo anterior, en la investigación conducida por Perry et al. (2020), las 

observaciones de clase de las tareas de escritura y el análisis de los productos generados por los 

estudiantes (rastros de estudio) les permitió acercarse a lo que ellos conocen sobre la 

autorregulación del aprendizaje y a las formas cómo este proceso se despliega en las tareas de 

escritura. Con estos insumos, fue posible identificar niveles en que se presentaban ciertos 

elementos claves del proceso de autorregulación de los estudiantes: definición de la tarea, 

planeación y estrategias de monitoreo y ajuste.  

A partir de esto, los profesores e investigadores tomaron decisiones para graduar o ajustar 

las prácticas que se fueron ejecutando (andamiaje, oportunidades de revisión), de tal forma que 

éstas lograran fortalecer y promover el funcionamiento óptimo del proceso de autorregulación de 

los aprendices, alineándose así con el carácter situado de tal proceso.  

Consideraciones finales 

Lo mencionado hasta ahora muestra que el aproximarse a la comprensión de las creencias 

y conocimientos de profesores y estudiantes provee información valiosa y útil para ayudar a la 

construcción de programas de entrenamiento que logren tener en cuenta las voces de los actores 

involucrados y así avanzar en construir programas de entrenamiento ajustados a las necesidades 

y contenidos mentales de los mismos. 

 Por ejemplo, tener presente las creencias y conocimientos de los profesores contribuye a 

elegir y/o fortalecer estrategias en el aula de clase que promuevan la autorregulación en los 

aprendices; por su parte, la identificación de creencias y conocimientos de los estudiantes 

permite la elección de los componentes del aprendizaje autorregulado que serían abordados en el 

entrenamiento. 
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De igual forma, la propuesta de acercarse a la psicología popular pretende contribuir al 

vacío señalado por Theobald (2021), quien plantea la importancia de diseñar programas de 

entrenamiento más ajustados a las necesidades y características de los aprendientes. Estas 

necesidades se han inferido, históricamente, en la literatura desde el desempeño previo de los 

estudiantes, planteando que entre menor sea el desempeño, más las dificultades en la 

autorregulación del aprendizaje y, por ende, mayor necesidad de entrenamientos.   

No obstante, esta inferencia no es respaldada unánimemente por los hallazgos de 

investigaciones, pues no es concluyente la evidencia sobre que estudiantes con bajo rendimiento 

se beneficiarían más de los entrenamientos en estrategias de autorregulación del aprendizaje, que 

aquéllos con alto desempeño académico. En consecuencia, se hace necesario que: 

La investigación futura desarrolle enfoques de entrenamiento adaptativo que consideren las 

diferencias intraindividuales en el aprendizaje autorregulado. Por ejemplo, los estudios que 

usan datos longitudinales intensivos para evaluar la dinámica de la autorregulación del 

aprendizaje revelan una variabilidad sustancial en el uso de estrategias por parte de los 

estudiantes a lo largo del tiempo. Estos hallazgos confirman que el aprendizaje autorregulado 

es un proceso dinámico, que puede variar de una sesión de estudio a la siguiente. Esta visión 

dinámica de la SRL exige enfoques de formación adaptativos, flexibles y dispuestos a 

personalizar la instrucción (Theobald, 2021, p. 16).   

La invitación a que el saber científico entable un diálogo con la psicología popular para construir 

programas de entrenamiento intracurricular favorecedores de la autorregulación del aprendizaje, 

pretende resaltar la importancia en dicha construcción de los contenidos mentales, como las 

creencias y los conocimientos de los actores educativos principales: profesores y estudiantes.  La 
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posibilidad de generar un diálogo entre investigadores, profesores y estudiantes daría paso a que 

los primeros conozcamos y comprendamos las creencias e identifiquemos cuáles son los 

conocimientos que ambos actores poseen sobre la autorregulación del aprendizaje; al mismo 

tiempo, esta interacción posibilitaría la aproximación de enseñantes y aprendientes al saber 

científico.  

El anterior intercambio, permitiría que en conjunto profesores, estudiantes e investigadores 

puedan tomar decisiones sobre cómo construir y ejecutar los programas de entrenamiento en 

estrategias de autorregulación del aprendizaje, ejemplo: elección de los componentes del 

entrenamiento y de las formas de enseñarlos. De este modo, se rescataría el carácter situado de la 

autorregulación del aprendizaje y se propendería por la construcción de programas relevantes y 

útiles para abordar las necesidades de los actores involucrados.  

Adicionalmente, involucrar las creencias y conocimientos de los profesores y estudiantes 

en la construcción de los programas de entrenamiento es una manera de tejer una relación 

horizontal entre los investigadores y los participantes; de tal forma que se disminuya la actitud 

prescriptiva que, a veces, caracteriza a quienes estamos en la práctica científica.  

Apostar por una relación horizontal entre investigadores y actores educativos implica 

efectuar otras reflexiones en relación con las apuestas epistemológicas y metodológicas 

seleccionadas al investigar, puesto que si se plantea la construcción colaborativa con estudiantes 

y/o profesores de los programas de entrenamiento para promover el aprendizaje autorregulado es 

necesario pensar en preguntas de investigación y en metodologías a considerar en la 

participación activa de los actores mencionados. En palabras de Perry et al. (2020): 

Los enfoques participativos de la investigación, operacionalizados en comunidades de 

práctica, o equipos de aprendizaje docente, son una forma de lograrlo. Estos marcos no 
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solo proporcionan a los profesores información sobre el aprendizaje autorregulado y 

formas de promoverlo, sino también un apoyo guiado y sostenido mientras aplican los 

nuevos conocimientos a la práctica. Nuestro estudio empujó los límites de los diseños de 

investigación tradicionales, lo que presenta algunos desafíos, pero también ofrece 

oportunidades para desarrollar y probar las teorías sobre el aprendizaje autorregulado en 

contextos naturalistas, lo que creemos que es necesario para avanzar en el conocimiento y 

la práctica de impacto en estos campos. Como investigadores, creadores de conocimiento y 

movilizadores, debemos seguir ampliando los límites de nuestra práctica (p.438). 

Esto involucraría, movimientos de diseños exclusivamente cuasiexperimentales que suelen 

ser predominantes (Dinsmore, 2017), a diseños mixtos (McCrudden et al., 2019) o diseños 

cualitativos, como los estudios de caso y  la investigación acción- participativa (Butler & Cartier, 

2018; Diéz-Gutiérrez, 2020); que logren, por un lado, aportar al conocimiento ya existente sobre 

el funcionamiento de programas de entrenamiento para favorecer la autorregulación del 

aprendizaje y, por otro lado, contribuir de forma significativa a la formación de los profesores y 

al aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios.  
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