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Reseña del libro

“El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los 
estudiantes” es un producto de nuevo conocimiento derivado del proyecto 
PG0401ECEDU2022 (Percepciones de los estudiantes de su autonomía y la 
incidencia en el éxito académico en la educación virtual) desarrollado por 
el grupo de investigación AMECI de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia (UNAD) y el grupo de investigación Ingeniería, Ciencias Ambientales 
e Innovación de la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) en la 
Convocatoria para grupos de investigación n.° 10/2021 de la UNAD.

Los resultados de estudios sobre las percepciones de autonomía han plan-
teado que el éxito académico de los estudiantes en la Educación Superior 
virtual se relaciona con sus percepciones, su grado de satisfacción, su ren-
dimiento y la persistencia que muestran cuando se mantienen activos en 
el sistema. Se trata de una investigación educativa desarrollada desde los 
enfoques cuantitativo y cualitativo, de diseño descriptivo y analítico de tipo 
correlacional, cuyo propósito fue determinar si la variable percepción de 
la autonomía se relaciona con el éxito académico de los estudiantes en 
programas virtuales. Mediante muestreo no probabilístico participaron 430 
estudiantes (265 de la UNAD y 165 de la FUCN). Se aplicó la Escala Nivel de 
Autonomía (ENA) y se analizaron bases de datos con información del ren-
dimiento académico (2022). Se calculó el coeficiente de correlación rho de 
Spearman (rs), se registraron correlaciones significativas entre las dimen-
siones medidas en la variable autonomía más no entre la autonomía y el 
éxito académico.
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Introducción
La obra titulada “El éxito académico universitario desde la percepción de au-
tonomía de los estudiantes”, es producto del proyecto PG0401ECEDU2022, 
denominado Percepciones de los estudiantes de su autonomía y la incidencia 
en el éxito académico en la educación virtual, se desarrolló en las universida-
des Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Fundación Universitaria Ca-
tólica del Norte (FUCN) con el propósito de determinar si la variable percep-
ción de la autonomía se relaciona con el éxito académico de los estudiantes 
en la educación virtual, identificando de acuerdo con las percepciones de 
los estudiantes qué es lo que más influye en su determinación, para final-
mente, establecer el grado de correlación que existe entre la autonomía y el 
éxito académico de los estudiantes en ambientes virtuales.

Los capítulos denominados: La autonomía, las decisiones y su incidencia 
en la vida universitaria, La motivación y las estrategias afectivas y sociales 
en clave del éxito académico, Metas de aprendizaje un tema de planifica-
ción y autonomía, Metacognición un proceso permanente de autoevalua-
ción para el éxito académico, Valorando la autonomía por dimensiones, y 
Análisis de resultados, se consolidan con base en dos estrategias, la revi-
sión del estado actual de la cuestión y el análisis sistemático de los datos 
recopilados por medio de las investigaciones adelantadas por el grupo in-
terinstitucional Ambientes de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Bási-
cas y Sociales (AMECI) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su trayectoria de 15 años 
en los temas de motivación, estrategias, metacognición, aprendizaje, vida 
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universitaria, éxito académico, autoevaluación y autonomía, que configuran 
la teoría fundamentada producto de investigación en las áreas mencionadas 
y las experiencias investigativas del grupo Ingeniería, Ciencias Ambientales e 
Innovación de la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) también 
con una trayectoria de 15 años. En palabras de Strauss y Corbin (2016), la 
teoría presentada, emerge de los datos que se aproximan a las realidades 
estudiadas.

En el Capítulo 1, se reflexionó en torno a la autonomía, las decisiones y su 
incidencia en la vida universitaria haciendo énfasis en la necesidad de for-
mar estudiantes proactivos que sean capaces de responder a los retos con 
sentido crítico y reflexivo como también desarrollar competencias y habili-
dades para gestionar el conocimiento e interactuar positivamente en dife-
rentes contextos; de igual forma se destaca el papel de la evaluación como 
proceso que desde la autoevaluación y la coevaluación aporta al desarrollo 
de la autonomía del individuo y a la toma de decisiones para la mejora de los 
procesos personales como institucionales. En el abordaje temático también 
se trató acerca de la autonomía en el contexto educativo universitario virtual, 
sus relaciones con el aprendizaje autorregulado, el diseño de actividades de 
aprendizaje para potenciar la autonomía, y el papel del docente en el desa-
rrollo de la autonomía de los estudiantes.

Desde el Capítulo 2, se abordó el tema de la motivación y las estrategias afec-
tivas y sociales como claves del éxito académico. Sin duda alguna, la motiva-
ción es un factor clave en el aprendizaje y por lo tanto en el éxito académico 
de los estudiantes, y si bien los factores ambientales inciden, es mucho más 
fuerte porque impulsa a la persona de manera sostenible a la consecución 
de sus metas y a trabajar por su bienestar personal. Para aportar a la dis-
cusión se trató también lo referido al éxito académico y el reconocimiento 
social, las categorías de análisis para comprender el significado y sentido del 
éxito académico, la motivación intrínseca y extrínseca como claves del éxito 
académico, y por supuesto se trataron las estrategias afectivas para com-
prender y gestionar las emociones en el contexto universitario.
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Introducción

El Capítulo 3, trata sobre las metas de aprendizaje como tema de planifica-
ción y autonomía, como en los capítulos anteriores se aportan investigacio-
nes y teorías que explican y dan sentido para su comprensión desde las re-
comendaciones planteadas por la Unesco, la OCDE; la Agenda 2030, el BID, 
entre otros, y las políticas públicas definidas a través del Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN) con relación a la formación por competencias en la Edu-
cación Superior. De igual forma, se aterriza en las bases teóricas que explican 
el rendimiento académico y los factores de planificación y la autoplanifica-
ción asociados al aprendizaje y a la gestión del conocimiento. Con relación al 
Capítulo 4, se presentan los resultados de la indagación realizada al tema de 
la metacognición como proceso permanente de autoevaluación para el éxito 
académico como también los aportes de construcción propia de los grupos 
de investigación aliados en el desarrollo del PG0401ECEDU 2022. Se recono-
ce la metacognición como un proceso permanente de evaluación que realiza 
el individuo de sus propios procesos como los de otros a modo de lograr no 
solo competencias y habilidades disciplinares y profesionales, sino también 
desarrollar su autonomía. Se presentan algunas estrategias metacognitivas 
y métodos para el logro de un aprendizaje significativo, así como una mirada 
a las metodologías activas para responder a las tendencias educativas del 
siglo XXI.

En el Capítulo 5, Valorando la autonomía por dimensiones, se indica que el 
estudio es una investigación educativa con enfoque cualitativo y cuantitati-
vo, con diseño descriptivo y analítico, de tipo correlacional. Participaron 430 
estudiantes de las dos universidades aliadas.

Finalmente, en el Capítulo 6, Análisis de resultados, se encontraron 
correlaciones significativas entre las dimensiones de autonomía, sin embargo, 
no se encontró una relación significativa entre la autonomía y el éxito 
académico. Se recomienda continuar sistematizando evidencia estadística 
para determinar posibles tendencias en otros grupos poblacionales. Se 
espera aportar nuevas miradas y experiencias frente a otros estudios con 
diversos resultados.
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EN LA VIDA UNIVERSITARIA
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Capítulo 1
LA AUTONOMÍA, LAS 

DECISIONES Y SU INCIDENCIA 
EN LA VIDA UNIVERSITARIA

Autonomía en el contexto educativo 
universitario virtual

La educación virtual y su acelerado crecimiento, se pueden considerar la 
respuesta a las necesidades de formación actuales, que involucran el em-
pleo de las tecnologías para la gestión de la información, un flujo dinámico 
del conocimiento y la interacción permanente entre los actores educativos, 
a la vez que se propende por la optimización del uso del tiempo; esta mo-
dalidad de educación, conlleva necesariamente a pensar en diferentes for-
mas de enseñar y aprender, que involucran nuevas y diferentes estrategias 
y competencias tanto para el docente como para los estudiantes.

Según el MEN (2017) la educación virtual demanda otras formas de pensar, 
las relaciones pedagógicas y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), se requiere implementar una perspectiva pedagógica 
que trascienda la simple entrega de conocimiento por diferentes medios y 
utilizar estrategias que permitan innovar para potenciar el aprendizaje e in-
novar en las estrategias de comunicación optimizando el uso que se da a la 
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tecnología. El principal reto está en que la educación virtual se fundamenta 
en el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante; los cambios permanen-
tes y la utilización de la tecnología para el proceso educativo, requieren de 
estudiantes que sean capaces de aprender a aprender.

Pero hablar de aprender a aprender no solo involucra la parte cognitiva y lo 
referente a la información y la representación de esta; el estudiante como ser 
humano está permeado de situaciones afectivas, dudas, conocimientos pre-
vios, valores, creencias, motivaciones que finalmente inciden en la forma de 
interpretar la realidad y de alcanzar los resultados de aprendizaje. Lograr un 
comportamiento autónomo por parte del estudiante hace parte de la forma-
ción integral que implica el conocerse para determinar los caminos a seguir y 
tomar las mejores decisiones a partir de las fortalezas y debilidades.

La educación hoy demanda de estudiantes proactivos, capaces de actuar 
con sentido crítico y reflexivo, de trabajar en equipos utilizando el potencial 
de la tecnología para interactuar, con habilidades para gestionar su propio 
conocimiento; de igual manera, el docente debe ser un mediador y orienta-
dor del proceso, que genere estrategias para facilitar el aprendizaje y el de-
sarrollo integral de los estudiantes. Esos cambios necesarios en los roles del 
docente y del estudiante, así como las diferentes posibilidades y estrategias 
que se pueden implementar en los entornos virtuales, han llevado a las ins-
tituciones que ofertan programas bajo esta modalidad a investigar y definir 
pautas y criterios para que el proceso de enseñanza aprendizaje en la virtua-
lidad se pueda realizar con igual o mayor éxito que en la presencialidad.

En esta línea, el grupo de investigación Ingeniería, Ciencias Ambientales e 
Innovación de la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) ha ve-
nido tomando postura frente a la forma de concebir la educación virtual y 
las estrategias que se deben incorporar para que esta sea efectiva y exitosa; 
en una de las investigaciones del grupo se hace énfasis en que en la educa-
ción virtual se recurre a medios y mediaciones enmarcadas en el uso de la 
tecnología, haciendo claridad en que la educación virtual no es diferente a 
la presencial en sus objetivos y postulados, sino en los medios y en la forma 
que el docente asume la medicación que posibilita este tipo de formación 
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(Londoño-Giraldo et al., 2023), lo que deja claro que la mediación es la que 
hace la diferencia en los ambientes virtuales de aprendizaje, son las estrate-
gias, formas de enseñar, valorar, realimentar y de interactuar las que necesa-
riamente tienen que cambiar.

En otra de las investigaciones del grupo se destaca lo complejo que resulta 
el proceso de enseñanza y mediación en la educación virtual, porque no se 
trata solo de utilizar la tecnología, sino de la diversidad de estrategias peda-
gógicas que se requieren para aprovechar las funcionalidades de las TIC en 
los entornos virtuales de aprendizaje, de manera que la entrega de los conte-
nidos y el diseño de actividades se ajusten a las necesidades y oportunidades 
de los estudiantes, y que este pueda llegar a ser el centro del proceso, como 
se plantea en teoría (Londoño-Giraldo, 2011).

Es claro que la educación virtual potencia el uso de las TIC y a su vez el au-
toaprendizaje; las TIC porque se constituyen en el medio que permite en 
esencia este tipo de formación abriendo un abanico de posibilidades para la 
interacción y el aprendizaje de los actores educativos y el autoaprendizaje, 
porque el estudiante es llamado a cambiar su rol de receptor de información 
a uno proactivo y responsable de su proceso, en este tipo de formación el 
estudiante es el principal actor del proceso. En la educación virtual, el estu-
diante asume un alto grado de responsabilidad sobre su aprendizaje, debe 
estudiar de manera independiente y autónoma (Copado, 2022); lo que impli-
ca que el docente acompaña y orienta en el proceso, pero finalmente es el 
estudiante quien decide cómo aprender.

Ese nuevo papel del estudiante conlleva a que algunas competencias, no tan 
necesarias para tener éxito en la educación presencial, en la educación vir-
tual sean fundamentales. Copado (2022) afirma que la educación virtual con-
lleva a que el estudiante implemente, de manera permanente, estrategias de 
aprendizaje, lo que implica el desarrollo de procesos metacognitivos que le 
permitan lograr aprendizajes significativos. Siendo el estudiante el centro y 
el responsable de su aprendizaje, se puede definir la autonomía como una 
competencia fundamental para el estudiante virtual, pero ¿qué actitudes 
permiten definir un comportamiento autónomo por parte del estudiante?, 
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¿cómo puede definirse la autonomía del estudiante en la educación? y ¿qué 
competencias se requieren para que un estudiante llegue a ser autónomo en 
el proceso educativo?

Para Badía y Monimó (2001) la autonomía es la capacidad de un estudiante 
de tomar decisiones en favor de su aprendizaje, este concepto va más allá 
de la independencia, implica responsabilidad y autoconocimiento para ele-
gir las opciones más adecuadas de acuerdo con los objetivos que quieren 
alcanzar. Cea Álvarez et al. (2023) definen la autonomía como la habilidad 
que permite que el estudiante pueda desempeñarse con éxito en el comple-
jo universo de la educación virtual, la autodeterminación, autogestión y el 
sentido crítico son habilidades indispensables en los ambientes virtuales de 
aprendizaje.

Para Suyo-Vega et al. (2021) el aprendizaje autónomo es la capacidad del es-
tudiante de autorregular su propio aprendizaje, no importando las condicio-
nes establecidas, y complementan afirmando que la educación virtual forta-
lece el aprendizaje autónomo del estudiante, no importa el nivel educativo. 

Abad y Sáenz (2020) por su parte, afirman que en la educación virtual se hace 
énfasis en el autocontrol, la autorregulación y la autogestión del estudiante 
para lograr los objetivos educativos, habilidades relacionadas directamente 
con la autonomía del estudiante. Lamas (2008) expone que cuando un es-
tudiante puede autorregular su conducta y usar estrategias metacognitivas 
(pensamiento complejo) haciéndose responsable de sus actos y con la po-
sibilidad de mejorar si es necesario, puede hablarse de un comportamiento 
autónomo que potencia el aprendizaje.

Rodríguez Rodríguez et al. (2020) hacen referencia al rol del estudiante en la 
virtualidad, indicando que este debe estar en capacidad de autoevaluarse, 
automonitorearse, autodirigirse, para lograr el aprendizaje, además men-
cionan la empatía, flexibilidad, la capacidad de organización del tiempo y 
la creatividad como condiciones que le permiten un comportamiento autó-
nomo, entendiendo que en la virtualidad el estudiante es responsable de su 
aprendizaje. Monereo (2008) indica que la autonomía del estudiante implica 
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la capacidad de tomar decisiones que lo ayuden a lograr los objetivos de 
aprendizaje entendiendo las particularidades del contexto en que se da el 
proceso. Para Jiménez y Jinete (2023) la autonomía del estudiante le per-
mite regular sus procesos prácticos e intelectuales, ejecutar el trabajo con 
responsabilidad y valorar los resultados obtenidos en el ejercicio de su labor 
profesional.

Los anteriores autores al definir la autonomía del estudiante incorporan nue-
vos conceptos y mencionan habilidades que potencian el desarrollo de esta 
habilidad o competencia: la autogestión, el autocontrol, la autoevaluación, 
el pensamiento crítico y reflexivo, la autorregulación, la metacognición lo que 
es indicador de que para ser autónomo se requiere de una serie de habilida-
des o condiciones que sumadas permitan actuar de manera responsable y 
sin supervisión directa por parte del docente, siempre en pro del aprendizaje.

Al hablar de educación virtual, necesariamente hay que hablar de autono-
mía, el rol del estudiante es determinante para lograr los resultados espera-
dos en este tipo de formación; el modelo educativo cambia, ahora el centro 
es la enseñanza y ello demanda una participación del estudiante; por eso la 
autonomía es una competencia fundamental para el estudiante virtual. La 
flexibilidad propia de este tipo de formación permite el fomento de la au-
tonomía y la autorregulación del estudiante, aspectos que hacen posible el 
aprovechamiento de todas las ventajas de esta modalidad educativa (Huang 
et al., 2020). Sin embargo, lograr un comportamiento autónomo por parte 
del estudiante no es una tarea fácil, requiere de entrenamiento, disciplina y 
la aplicación de una serie de estrategias, pensadas y programadas con este 
propósito, al tiempo que se van fortaleciendo otras competencias, se va ga-
nando terreno en el desarrollo de la autonomía.

Para Guzmán y Álvarez (2021) cuando un estudiante llega a la educación vir-
tual, tiende a mantener el rol, centrado en los contenidos y no en el estu-
diante, propio de los entornos presenciales, lo que dificulta el desarrollo de 
una personalidad autónoma y conlleva a la necesidad de implementar estra-
tegias de acompañamiento por parte del docente para garantizar un buen 
desempeño del estudiante en estos contextos educativos. A pesar de que la 
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autonomía en el aprendizaje es un factor determinante en el éxito académi-
co, no todos los estudiantes llegan a lograr un desempeño con autonomía 
(Zimmerman, 2002).

Lo anterior conlleva a que las universidades actualmente tengan entre sus 
objetivos el desarrollo de estudiantes autónomos, capaces de liderar sus 
procesos de aprendizaje y de utilizar los recursos tecnológicos en favor de su 
desarrollo profesional, acciones que finalmente se traducen en éxito acadé-
mico. La educación virtual supone la flexibilidad en el uso del tiempo y los re-
cursos, lo que permite al estudiante en gran medida definir en qué momentos 
dedicarse a las actividades académicas y qué temáticas abordar, así como la 
posibilidad de dedicarse el tiempo que sea necesario a cada actividad, pero 
para aprovechar esas posibilidades y lograr un verdadero aprendizaje, se re-
quieren algunas competencias en los estudiantes como la autorregulación, 
el pensamiento crítico, la metacognición y la autonomía, de manera que es-
tos puedan interactuar con los contenidos y desarrollar las actividades de 
forma sincrónica o asincrónica sin el apoyo directo del docente (Abuhassna 
et al., 2020; Lazorak, 2021; Lee, 2021; Parra et al., 2011; Vinde, 2021). 

Desde el grupo de investigación Cibereducación de la FUCN se ha venido 
consolidando el concepto de desarrollo de la autonomía del estudiante en 
la educación virtual como un aspecto fundamental para alcanzar los logros 
de aprendizaje y el éxito académico; ser parte del nuevo rol del estudiante 
como el centro del proceso educativo y de manera consecuente, para asu-
mir ese nuevo rol, se requiere de un estudiante que sea capaz de gestionar 
y potenciar su aprendizaje; pero lograr un desempeño autónomo por parte 
del estudiante implica utilizar una serie de estrategias en las diferentes fases 
o etapas del proceso educativo; en varios proyectos de investigación se ha 
abordado la autonomía estudiantil, permitiendo identificar algunos momen-
tos y aspectos determinantes para el desarrollo de la misma.

En el proyecto de investigación “Construcción de competencias socioafectivas 
en educación virtual: caso de la FUCN” en 2007 se entendió la educación como 
una acción comunicativa que, a través de la interacción, en los entornos vir-
tuales de aprendizaje, permite el desarrollo de algunas habilidades como la 
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autonomía; inicialmente se aprenden normas y reglas que identifican a una 
comunidad y este aprendizaje conlleva al cambio de comportamiento, a la 
reproducción espontánea de acciones y al ejercicio de la autonomía, quiere 
decir un desempeño sin necesidad de un control externo (Parra et al., 2011).

La autonomía es clave en todo el proceso educativo virtual, cambian las for-
mas de aprender, de interactuar con el docente y los compañeros, de recibir 
información y de transferirla para solucionar situaciones; para Acevedo Za-
pata et al. (2022) los ambientes virtuales suponen la conformación de co-
munidades de aprendizaje en las que los estudiantes se pueden informar, 
comunicar y relacionar con respeto, de manera intencional, seleccionando 
las opciones y actividades de acuerdo con las preferencias particulares, con-
formando proyectos; acciones que implícitamente requieren de un compor-
tamiento autónomo por parte del estudiante, de manera que pueda definir 
las estrategias para la interacción y el aprendizaje a partir de sus característi-
cas y particularidades personales.

Es importante destacar que la autonomía del estudiante le permite ir más 
allá de las orientaciones del docente y no limitarse solo a ellas, buscando 
formas de trabajo que se ajusten a sus potencialidades y necesidades, lo que 
según estos autores, incide y determina en gran parte, el tipo de aprendizajes 
que se logren, ya que cada estudiante puede vivenciar su contexto significa-
tivo y lograr aprendizajes que impacten su realidad; pero es necesario tener 
claro que el estudiante debe contar con habilidades metacognitivas que le 
permitan conocer sus fortalezas, debilidades y la mejor manera de suplir las 
falencias, solo con este conocimiento podrá tomar decisiones que lo afecten 
de manera positiva.

La educación virtual demanda la autonomía del estudiante como competen-
cia clave para tener éxito en este tipo de formación; así lo conciben Puerta 
et al. (2020) del grupo de investigación Cibereducación de la FUCN, cuando 
definen la educación virtual como abierta, flexible e incluyente y argumentan 
que el aprendizaje autónomo del estudiante, que se logra a través del uso 
de las adecuadas estrategias de enseñanza, acompañamiento y evaluación, 
es lo que hace que este tipo de educación impacte positivamente el contex-
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to de los estudiantes. En la misma línea, Londoño-Giraldo et al. (2023) afir-
man que el desarrollo de la autonomía es determinante y fundamental en 
la educación virtual, porque es el estudiante quien asume y gestiona la ruta 
de aprendizaje, y se enfrenta a reconocer sus logros y dificultades, anotando 
además que procesos como la metacognición, son “complementarios” para 
lograr un comportamiento autónomo en favor del aprendizaje.

Vale la pena, volver a la investigación “Construcción de competencias socioa-
fectivas en educación virtual: caso de la FUCN” en 2007; para destacar algunas 
observaciones del grupo respecto al concepto de autonomía que en el mo-
mento tenían los estudiantes: estos expresaron que no todas las tareas que 
realizaban obedecían a lineamientos dados por el docente, sino más bien, 
a acciones que ellos consideraban aportantes para el aprendizaje; de esta 
manera, los estudiantes adoptan soluciones, generan canales de comunica-
ción, hacen su propia valoración del proceso, lo que es un claro indicador 
de autonomía (Parra et al., 2011); lo que constituye una clara evidencia del 
comportamiento autónomo por parte de los estudiantes.

En este punto está claro que la flexibilidad propia de la educación virtual, re-
quiere de un estudiante capaz de gestionar su proceso formativo, la autono-
mía es una competencia clave, y así como en todas las instancias del proceso 
de aprendizaje se necesita, también se puede desarrollar en los mismos es-
pacios; el estudiante en la virtualidad tiene la libertad de trabajar a su ritmo, 
seleccionar las herramientas a utilizar y definir los tiempos de dedicación ne-
cesarios para el logro de las competencias, pero no siempre está preparado 
para gestionarlo, por eso es necesario generar escenarios que permitan el 
desarrollo del pensamiento crítico (Houlden & Veletsianos, 2021).

Formar para desarrollar la autonomía implica un proceso pluridimensional 
e intencionado, que lleve a los estudiantes a ejercitar su sentido crítico y 
reflexivo (Acevedo et al., 2022). La afirmación anterior conlleva a pensar en 
diferentes momentos y escenarios del proceso de aprendizaje, y en las estra-
tegias y formas que es posible adoptar para potenciar su desarrollo como se 
observa en la Figura 1.
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Figura 1. Aprendizaje autónomo.

Fuente: elaboración propia.
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La autonomía del estudiante, indica que este se encuentra en capacidad de 
seguir su ritmo y elegir el mejor camino en pro del aprendizaje; pero logar 
esa autonomía se sujeta a la capacidad de autorregulación que tiene que 
ver con la capacidad de planificar y gestionar el aprendizaje; a su vez la auto-
rregulación se conecta estrechamente con la capacidad de reconocer cómo 
se aprende, cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades, es decir la me-
tacognición; vale la pena volver al planteamiento de Lamas (2008) cuando 
dice que la autorregulación y el uso de estrategias metacognitivas son las 
que permiten al estudiante lograr un comportamiento autónomo.

Aprendizaje autorregulado
Según el planteamiento anterior, lograr un aprendizaje autorregulado es 
condición necesaria para el desarrollo del comportamiento autónomo del 
estudiante; McLoughlin & Lee (2010) hacen énfasis en que el aprendizaje au-
torregulado es necesario e importante, dadas las condiciones actuales don-
de crece la demanda en los programas académicos a distancia y se requiere 
cada vez más la formación permanente. Las habilidades cognitivas y meta-
cognitivas son esenciales para el logro de la autorregulación (Zimmerman, 
2015); cuando se autorregula el aprendizaje el estudiante es activo en su pro-
ceso desde lo conductual, metacognitivo y motivacional (Arsal, 2010).

Para Zimmerman (2002) la autorregulación es en última instancia, un pro-
ceso que el estudiante utiliza para mantener los pensamientos, emociones 
y conductas con el objetivo de alcanzar las metas; este autor es un referente 
sobre el desarrollo de la autonomía del estudiante, ha analizado las investi-
gaciones realizadas sobre el tema y describe que en la última década se han 
analizado las diferentes formas de desarrollo de la autorregulación, teniendo 
presente el uso de la tecnología y las nuevas metodologías que se utilizan; 
cuando un estudiante se implica en el proceso de aprendizaje, comprende 
las diferentes facetas metacognitivas, conductuales y motivacionales, puede 
hablarse de autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 2015). En la Figura 
2 se indican aspectos que incluye el aprendizaje autorregulado.
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Figura 2.  Aprendizaje autorregulado.

Fuente: elaboración propia.
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El uso de estrategias metacognitivas, es decir el reconocimiento de las pro-
pias limitaciones y fortalezas, permite y mejora los procesos de autorregu-
lación en el aprendizaje. Suárez y Fernández (2016) hacen referencia al pro-
tagonismo del estudiante en la educación virtual, y la necesidad de integrar 
los componentes cognitivo, motivacional, afectivo como muestra de auto-
rregulación. En la misma línea Cerna y Silva (2020) incluyen los componentes 
cognitivos y motivacionales como determinantes para el desarrollo de la au-
torregulación, porque ellos le permiten al estudiante determinar sus propias 
metas y en función de ellas seleccionar estrategias y planificar sus activida-
des hacia el logro de los objetivos.

Marcelo y Rijo (2019) indican que el aprendizaje autorregulado se da cuando 
un estudiante está en capacidad de planificar, dirigir, determinar objetivos y 
aplicar en diferentes contextos lo aprendido y aunque el uso de la tecnología 
por sí misma no es lo que permite que se logre este tipo de aprendizaje, si es 
una herramienta que, acompañada de estrategias, procesos que involucren 
la metacognición y actividades diseñadas para tal fin, facilitan el desarrollo 
de esta competencia. Aparece la metacognición, como se mencionó ante-
riormente, como una competencia estrechamente relacionada con la au-
torregulación y la autonomía del estudiante; Monereo (2008) afirma que un 
estudiante no puede llegar a la autorregulación si no es capaz de conocer sus 
fortalezas y debilidades, así como la manera en que aprende.

En la educación virtual, la interacción y el trabajo colaborativo se dan a tra-
vés de recursos tecnológicos en diferentes espacios y tiempos, lo que permi-
te al estudiante el desarrollo de estrategias de autorregulación porque tiene 
más posibilidades de definir cómo, cuándo, con qué fin y con quién interac-
tuar y se potencia el pensamiento crítico. Lo anterior en favor de lograr la 
autonomía del estudiante; en este mismo sentido y como complemento a 
la afirmación anterior, vale la pena volver sobre el proyecto de investigación 
“Construcción de competencias socioafectivas en educación virtual: caso de 
la FUCN” en el que se hace referencia explícita al desarrollo de la autonomía 
mediante las estrategias comunicativas y de interacción que se requieren en 
los escenarios virtuales, los estudiantes aprenden a tomar decisiones desde 
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el mismo momento que deciden establecer comunicación con sus pares y 
logran conformar grupos de trabajo y apoyo (Parra et al., 2011).

Los estudiantes universitarios que son altamente reguladores de su apren-
dizaje obtienen mejores resultados académicos que los estudiantes que no 
poseen estas habilidades (Zimmerman, 2015; Zoltowski & Teixeira, 2020). La 
autorregulación permite al estudiante monitorear de manera cíclica y per-
manente el proceso y los resultados de aprendizaje, permitiéndole hacer 
cambios no solo conductuales sino de estrategias de aprendizaje, valorando 
las que mejor se ajusten de acuerdo con sus necesidades.

Sin embargo, aunque los estudiantes conocen diversas estrategias de apren-
dizaje, no implica que las utilicen de manera eficiente. Saber y conocer son 
fundamentales para cambiar los estilos y patrones de comportamiento, pero 
no son suficientes, se requiere el “querer” y combinando este con los sabe-
res, se puedan presentar los cambios de conducta esperados para que el 
aprendizaje sea efectivo (Fuentes et al., 2023).

La evaluación
Uno de los principales retos de la Educación Superior en la actualidad es 
dar respuesta a los requerimientos sociales, económicos y culturales tanto 
a nivel local como global, de esta manera las instituciones educativas po-
drán dar cuenta de la calidad con que llevan a cabo sus procesos (Ibarra et 
al., 2020). Son diversas las estrategias y métodos que se utilizan en pro de la 
calidad educativa, en palabras de Jiménez y Jinete (2023) la evaluación del 
aprendizaje es uno de los elementos con los que se busca lograr la calidad 
en la educación, pero argumentan, que la planificación de los procesos eva-
luativos debe estar acorde con las metodologías y modelos que se apliquen 
al proceso, así como con la tecnología que se emplee y bajo la modalidad en 
la que se ofertan los programas.

Los procesos evaluativos tienen un gran potencial en logro del aprendizaje 
pensado y planificado para formar estudiantes autónomos, responsables 
de su aprendizaje y reflexivos. Así, en la educación virtual con el estudiante 
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como protagonista de su aprendizaje, se hace necesario fortalecer los 
procesos evaluativos que le permitan a ese estudiante empoderarse y 
asumir los retos educativos a partir de sus necesidades y su ritmo personal, 
acciones que indican y requieren autonomía; la evaluación en todas sus 
formas puede facilitar el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades 
para la autorregulación del aprendizaje. La coevaluación y la autoevaluación 
permiten que el estudiante mejore su autorregulación, sus procesos reflexivos 
y su autonomía.

En lo que respecta a la evaluación formativa, Copado Rodríguez (2022) indica 
que en la educación virtual, este tipo de evaluación debe planificarse a partir 
de unos principios didácticos que posicione al estudiante como centro del 
proceso educativo y le permitan el desarrollo de habilidades metacogniti-
vas dirigidas al logro de la autonomía en el aprendizaje, es necesario enton-
ces tener claros los nuevos roles donde el estudiante es el responsable del 
aprendizaje y el docente es un mediador y guía que orienta el proceso.

Jiménez y Jinete (2023) destacan el papel de la autoevaluación en el desarro-
llo de la autonomía de los estudiantes, afirman que el análisis, la valoración 
del propio trabajo y la reflexión permiten al estudiante el orientar y dirigir sus 
esfuerzos en busca de los resultados propuestos.

Para Jiménez (2009) el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas 
se favorece mediante la autoevaluación y reflexión respecto a los resultados 
que se van obteniendo en el proceso educativo; Canney (2014) expone que 
la autoevaluación como ejercicio reflexivo, permite al estudiante asumir con 
responsabilidad su proceso de aprendizaje, empoderarse y desarrollar la au-
tonomía y el criterio independiente para tomar decisiones en favor de sus 
propósitos formativos.

La autoevaluación permite un ejercicio reflexivo de todo el proceso educa-
tivo, ofreciendo al estudiante la posibilidad de mejorar en cada uno de los 
aspectos incidentes en su aprendizaje y formación profesional, lo que es 
muestra del autoconocimiento y el desarrollo de habilidades metacognitivas 
(Jiménez & Jinete, 2023). En tanto que Ferrándiz-Vintel (2011) considera que 
la autoevaluación es un recurso indispensable para que el estudiante avan-
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ce en el desarrollo de la autonomía, se haga cargo de sus actuaciones y sea 
responsable de su aprendizaje, al tiempo que aplica como estrategia para la 
motivación y la autoestima.

Resumiendo lo expuesto por los autores mencionados en los párrafos ante-
riores, la autoevaluación cobra especial importancia en lo que se refiere al 
desarrollo de la autonomía, porque permite al estudiante reflexionar y emitir 
juicios sobre su trabajo y los resultados que obtiene, y al mismo tiempo esté 
en capacidad de determinar las necesidades que tiene para lograr mejores 
resultados de aprendizaje, lo que en última instancia corresponde a la auto-
rregulación de su propio aprendizaje.

Desde la FUCN se ha considerado la evaluación como una herramienta que 
ratifica el protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje y po-
tencia el desarrollo de la autonomía, lo que ha llevado a que se investigue 
al respecto; es así como desde el grupo de investigación Cibereducación, se 
llevó a cabo el estudio “Estado del arte sobre la investigación y la práctica dis-
cursiva en torno a la evaluación de aprendizajes en e-learning en la Educación 
Superior de la FUCN”, entre los resultados obtenidos, Restrepo et al. (2009) 
destacan la importancia de los procesos autoevaluativos en la educación vir-
tual (en la Figura 3 se destacan algunos de estos procesos), porque permiten 
al estudiante apropiarse de su aprendizaje, fomentando la responsabilidad 
y el desarrollo de la autonomía, estos autores reconocen la autoevaluación 
como un tipo de mediación que hace parte de las estrategias para lograr 
que el estudiante se apropie de su proceso y pueda ser el protagonista de 
su aprendizaje; el grupo adicional a la autoevaluación, incluye la evaluación 
continua como una estrategia para desarrollar la autonomía del estudiante, 
en este tipo de evaluación que es realizada por el docente en compañía del 
estudiante, se realiza un ejercicio de autorregulación y metacognición, as-
pecto que finalmente se traduce en otra forma de fomentar la autonomía.

Adicional se menciona la coevaluación como fundamental y aportante en el 
desarrollo de la autonomía, en este punto aparece el trabajo con los pares, la 
interacción que cobra mayor importancia en la educación virtual y que a su 
vez requiere de un comportamiento autónomo por parte del estudiante que 
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es el que posibilita la elección de los tipos y formas de interacción que mejor 
impacten en el aprendizaje, al tiempo que fortalece el autoconocimiento y la 
valoración del propio proceso.

En el mismo sentido ha venido trabajando la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), entre 2020 y 2021, se llevó a cabo una investigación 
interinstitucional, entre la Universidad Antonio Nariño (UAN), la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UAB) y la UNAD denominada “Estrategia de 
innovación pedagógica para el desarrollo de habilidades metacognitivas en 
estudiantes universitarios” en la que se aborda la metacognición y surgen es-
trategias y competencias que se asocian al desarrollo de esta habilidad que 
claramente tiene relación con la autonomía del estudiante; en el marco de 
esta investigación, para Zapata et al. (2021) la autoevaluación es un proceso 
reflexivo, que realizado de manera permanente, potencia la metacognición 
del estudiante, a la vez se argumenta que la autoevaluación tiene inciden-
cia directa en el desarrollo de competencias como la autoplanificación, el 
autorreconocimiento y la autogestión, todas ellas asociadas y aportantes al 
comportamiento autónomo del estudiante.

Otra de las estrategias evaluativas que se utiliza en la educación virtual es el 
portafolio, un instrumento de reflexión y diario de aprendizaje donde el estu-
diante recopila evidencias y productos al tiempo que expone sus reflexiones 
sobre el proceso y el resultado. Esta herramienta se consolida como otro “es-
cenario” para el desarrollo de la autonomía.

Así lo describe Barragán (2021), cuando afirma que el uso del portafolio como 
estrategia de formación evidencia y promueve el desarrollo de la autonomía 
del estudiante, esta autora realizó mediante una investigación y concluyó 
que el uso del portafolio permite al estudiante actuar como protagonista ac-
tivo de su aprendizaje, reflexionar y enlazar la adquisición del conocimiento 
con el proceso de desarrollo personal y profesional.

En 2012, retomando la investigación “Estado del arte sobre la investigación y 
la práctica discursiva en torno a la evaluación de aprendizajes en e-learning 
en la Educación Superior de la FUCN”, se valoró la pertinencia del portafolio 
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Figura 3. La autoevaluación. 

Fuente: elaboración propia.
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(un instrumento donde los estudiantes reportan los productos, aprendizajes, 
fortalezas y dificultades en varios momentos de un curso) como estrategia 
de autoevaluación, destacando que el ejercicio de construir un portafolio re-
flejó y permitió desarrollar habilidades metacognitivas, la capacidad de au-
torregulación y la autonomía, competencias que le permiten al estudiante 
transformar el proceso de aprendizaje mediante el control y manejo de las 
debilidades que él mismo detecte, y permitiendo potenciar las fortalezas en 
favor de los resultados planteados (Restrepo et al., 2012).

El portafolio como estrategia para la enseñanza y el desarrollo de habilida-
des de pensamiento complejo, también se abordó desde la UNAD en 2011, 
de este estudio se destaca la referencia que hacen Briceño y Gamboa (2011) 
sobre la acogida que tuvo este por parte de los estudiantes y la autonomía 
con que sistematizaron las experiencias particulares, convirtiéndose esta es-
trategia en una forma de desarrollar y evidenciar procesos metacognitivos.

El uso del portafolio como estrategia reflexiva y que empodera al estudiante 
en torno al logro del aprendizaje, ayudándolo a apoyar, documentar y medir 
el proceso, no es una práctica nueva, varios autores hacen referencia al po-
tencial de esta como herramienta que facilita el comportamiento autónomo 
por parte del estudiante: Rodríguez (2015) presenta el portafolio como es-
trategia que integra el desarrollo del aprendizaje autónomo y competencias 
comunicativas asociadas al contenido que se trabaja en este; Burga (2019) 
tras el análisis de las percepciones de un grupo de estudiantes que utilizaron 
el portafolio, destaca que el aprendizaje autorregulado es la base del apren-
dizaje autónomo y que el uso del portafolio permite procesos de análisis, 
valoración, planificación, reflexión y monitoreo, todo ello en favor de que el 
estudiante realice su propio proceso de valoración y autoconocimiento, fun-
damentales para el desarrollo de la autonomía.

El uso del portafolio potencia el desarrollo del pensamiento crítico, facilita 
la planificación de tareas y permite que los estudiantes se hagan conscien-
tes de los objetivos de aprendizaje y reflexionen de manera iterativa en sus 
procesos y en sus resultados, así como en las dificultades en su aprendizaje, 
el monitoreo, ajuste y la planificación permanente de las tareas fomenta el 
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aprendizaje autorregulado, siendo así el portafolio reflexivo un aporte para la 
autonomía del estudiante (Cazan, 2022; Cea Álvarez et al., 2023). En el mismo 
sentido, Gámiz-Sánchez et al. (2016) hablan de la importancia del portafolio 
digital para los estudiantes universitarios, porque esta herramienta permite 
reconocer la motivación, participación y el nivel de aprendizaje autónomo.

Mendoza y Palacios (2023) al realizar un estudio sobre los principales usos 
metodológicos de los portafolios o diarios de aprendizaje, destacan que es 
una herramienta pertinente para desarrollar la autorregulación en el nivel 
universitario.

De esta manera se va consolidando el papel de la autonomía del estudiante 
en la educación virtual y se pueden identificar momentos y aspectos especí-
ficos del proceso educativo en los que intencionalmente se puede potenciar 
el desarrollo de esta competencia. La evaluación, como práctica pedagógica, 
permite desarrollar competencias como la metacognición, autorregulación y 
finalmente contribuir a que el estudiante se desempeñe de manera autóno-
ma y logre mejores resultados académicos y profesionales.

Diseño de actividades de aprendizaje 
para potenciar la autonomía
La educación, en cualquier escenario, tienen como objetivo lograr el aprendi-
zaje, aportar al estudiante para que pueda transferir los conocimientos y uti-
lizarlos en la propuesta de soluciones a situaciones cotidianas impactando 
de manera positiva los entornos. Finalmente, es el estudiante, en su actuar 
con autonomía, quien define la forma de estructurar las propuestas de solu-
ción a partir de los conocimientos adquiridos, la capacidad de decisión del 
estudiante le permite seleccionar entre diferentes caminos o posibilidades el 
más acertado; los resultados que se obtienen en este ejercicio se constituyen 
en el indicador de calidad o éxito educativo.

Aparece la autonomía del estudiante como un factor determinante en todo 
el proceso de aprendizaje en la virtualidad, en este caso, las actividades. Es 
importante considerar que, desde la creación o el diseño de las actividades 
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de aprendizaje, hasta la puesta en marcha, desarrollo y valoración de esta, la 
autonomía juega un papel importante y que las mismas actividades deben 
permitir desarrollar y ejercitar competencias de orden superior que sean res-
paldo para una actuación autónoma.

En los entornos virtuales, desde el diseño instruccional, se deben plantear 
los tipos de actividades que potencien el desempeño autónomo de los es-
tudiantes, entendiendo que las plataformas educativas permiten un tipo 
de interacción diferente a la que se efectúa en la presencialidad; la comu-
nicación y las estrategias que se emplean para lograrla son diferentes a las 
tradicionales y las actividades necesariamente tienen que responder a las 
necesidades de este tipo de formación. Podría decirse que cuando se habla 
de diseñar actividades de aprendizaje para la virtualidad, hay un consenso 
general que apunta a que ellas deben facilitar el desarrollo de habilidades 
de orden superior; para Kift (2002) la posibilidad de mejorar el desempeño 
del estudiante, se genera a partir del diseño de actividades que impliquen la 
reflexión y el monitoreo permanente del proceso, haciendo alusión a los pro-
cesos metacognitivos que se generan durante el desarrollo o la ejecución de 
las actividades y que favorecen la actuación autónoma; Gadner (2000) por su 
parte, habla de una educación plena y enriquecedora cuando esta permite 
el desarrollo de la creatividad y la autonomía. García y Bustos (2020) indican 
que la mediación para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se debe 
planificar y generar de manera conjunta con los estudiantes para que se pue-
dan desarrollar las competencias de autorregulación y autonomía.

Se genera entonces lo que puede llamarse una espiral entre el desempeño 
autónomo que requiere el estudiante para lograr el aprendizaje en la virtuali-
dad, las actividades de aprendizaje y el desarrollo de la autonomía que estas 
deben propiciar. Son entonces, las actividades de aprendizaje la estrategia, 
no solo para recolectar evidencias de los aprendizajes y desempeños, sino 
para facilitar el desarrollo de la autonomía.

En la FUCN se han desarrollado algunos proyectos que apuntan a definir pau-
tas para el diseño de actividades en favor de la autorregulación, la participa-
ción y el protagonismo del estudiante en el proceso educativo; es así como 
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desde el grupo de investigación Cibereducación se presentan diferentes pro-
puestas en torno al papel y el diseño de las actividades de aprendizaje; para 
Londoño-Giraldo (2013) las actividades se diseñan pensando en posibilitar 
el aprendizaje y el trabajo autónomo del estudiante a partir del logro de la 
comprensión y la aplicación de los conceptos, es decir, la transferencia del 
conocimiento, la misma autora indica que la posibilidad de tomar decisio-
nes, la cognición y metacognición, las habilidades comunicativas, el pensa-
miento crítico, el aprendizaje por descubrimiento, siempre se deben incluir 
en la propuesta de actividades de aprendizaje. Es de resaltar que todas las 
competencias mencionadas posibilitan el desarrollo de la autonomía. 

En esta misma línea, se llevó a cabo una investigación experimental sobre el 
uso de tabletas en la educación y se incluyó el trabajo por proyectos, utili-
zando estas como una estrategia para facilitar el aprendizaje, entre las con-
clusiones de este trabajo se destaca que el trabajo por proyectos mejora la 
motivación de los estudiantes, contribuye al desarrollo de la autonomía, las 
competencias comunicativas y el aprendizaje significativo, aspectos que di-
rectamente son determinantes del éxito académico (Londoño-Giraldo, 2014); 
las estrategias de trabajo activo, en general, permiten que los estudiantes se 
ejerciten en la toma de decisiones, la reflexión, el trabajo colaborativo y el 
control de los procesos, aspectos que en última instancia son indicadores de 
la autonomía.

En el estudio denominado “La satisfacción en el proceso formativo en esce-
narios digitales: inducción acompañamiento y autonomía” realizado por la 
UNAD y la FUCN, se aborda el diseño de actividades de aprendizaje y se enfa-
tiza en que el sentido crítico, la reflexión y el desarrollo de la autonomía, que 
en última instancia es la habilidad que permite el logro de los resultados de 
aprendizaje e incide en la calidad educativa en los entornos virtuales como 
el producto de un diseño de actividades pensado desde las competencias o 
aprendizajes que se plantean en cada uno de los cursos, máxime en la edu-
cación virtual (Londoño- Giraldo et al., 2020).

Una actividad de aprendizaje se construye utilizando la pedagogía activa y 
estrategias participativas que posibiliten a los estudiantes el planteamiento 
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de soluciones a diversas situaciones, y esas soluciones impliquen seleccio-
nar, de manera creativa teniendo presente el contexto, entre varias posibili-
dades la que mejor permita responder a los planteamientos, de esa manera 
se logra potenciar el desarrollo de la metacognición, la autorregulación y la 
autonomía. Además, reconocer la autonomía del estudiante, es una condi-
ción inicial para la propuesta y diseño de actividades; se vuelve entonces a 
ser latente la espiral entre autonomía, desarrollo de actividades y fortaleci-
miento de la autonomía. Rayón et al. (2011) plantean que las actividades de 
aprendizaje deben llevar a la reflexión, el reconocimiento de las fortalezas y 
dificultades, y la búsqueda de apoyo del docente cuando sea necesario, de 
manera que el estudiante pueda moderar su proceso y determinar en el mo-
mento en que ha logrado los objetivos. 

Un aspecto que vale la pena resaltar es la forma como se llevan a cabo las 
actividades para el aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la autono-
mía: de manera individual o en equipos de trabajo. Varios autores se refie-
ren al desarrollo de actividades de manera colaborativa como una estrategia 
para potenciar la autonomía del estudiante; Román y Prendes (2020) consi-
deran que cuando las actividades se desarrollan en equipos, se fortalecen los 
contactos y redes de apoyo, lo que ayuda al estudiante a construir de manera 
autónoma el aprendizaje. Desarrollar una actividad en parejas contribuye a 
fortalecer el aprendizaje activo, la colaboración y la coevaluación, aspectos 
que son indicadores de autonomía, máxime en los contextos de aprendizaje 
virtual (Franco et al., 2020).

La flexibilidad propia de los ambientes virtuales de aprendizaje potencia el 
desarrollo de la autonomía, la posibilidad de comunicación de manera asin-
crónica y sincrónica que ofrecen las plataformas digitales permite el desa-
rrollo de trabajos colaborativos que implican una actuación libre, crítica y 
responsable por parte del estudiante, todas estas acciones encaminadas al 
desarrollo de la autonomía (Acevedo et al., 2020).
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El papel del docente en el desarrollo de la 
autonomía
Como se ha venido mencionando, la Educación Superior, especialmente en 
la virtualidad, exige un comportamiento autónomo por parte del estudiante 
que le permita optimizar su aprendizaje y ser gestor del mismo; en este apar-
tado se hace énfasis en el papel del docente como mediador y orientador del 
proceso, responsable de la aplicación de estrategias que involucren pensa-
miento reflexivo, crítico y habilidades metacognitivas que potencien el desa-
rrollo de la autonomía, porque vale la pena recordar que esta competencia 
se requiere para estudiar en la virtualidad, pero el mismo proceso educativo 
permite desarrollarla y fortalecerla. 

Aparecen entonces las competencias y acciones que el docente puede eje-
cutar en pro del desarrollo de la autonomía del estudiante, no basta con la 
experticia disciplinar, ahora es necesario generar estrategias pedagógicas a 
partir de la tecnología disponible, con el objetivo de lograr las competencias 
y resultados de aprendizaje, manteniendo al estudiante como protagonista 
de su proceso. Así lo conciben Acevedo et al. (2022) cuando hablan de orien-
tar al estudiante y permitir la conformación de una comunidad de apren-
dizaje utilizando las dimensiones organizacional, pedagógica y tecnológica, 
fortaleciendo con ello el valor de la autonomía; estos autores conjugan los 
medios y los métodos que el docente intencionalmente ha de utilizar en los 
entornos virtuales para favorecer la metacognición, la toma de decisiones y 
el pensamiento crítico como fundamentales para el comportamiento autó-
nomo.

Sánchez (2020) plantea que, a partir de las múltiples posibilidades de inte-
racción entre el estudiante y el docente, en los escenarios educativos virtua-
les, el rol del docente debe responder a esas nuevas formas de enseñar y 
aprender, y convertirse en un guía y mediador del proceso, de manera que 
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el estudiante pueda lograr la autonomía que le exigen estos ambientes. Sin 
embargo, ser un docente mediador para lograr procesos de autorregulación 
requiere formación teórica y práctica, de manera que los docentes puedan 
proponer estrategias que efectivamente faciliten este proceso (Yves et al., 
2023). Además del conocimiento disciplinar, el docente en la virtualidad 
debe contar con el uso y apropiación de las tecnologías para generar estrate-
gias metacognitivas que posibiliten el aprendizaje autónomo (Mesías, 2018).

Díaz Barriga (2022) hace referencia al papel del docente en la evaluación 
formativa, como estrategia para potenciar la autonomía, propone que, du-
rante el proceso, el docente pueda crear un ambiente de éxito para el estu-
diante, que lo acompañe y oriente para mejorar y vaya más allá de evaluar 
para simplemente calificar, lo que en última instancia llevará al estudiante 
sentirse responsable de sus logros y empoderado con su proceso de apren-
dizaje. Para Londoño-Giraldo (2014) el dominio de la tecnología por parte 
del docente y la secuencia didáctica con que se planeen los procesos son 
determinantes para el logro del aprendizaje, el desarrollo de la autonomía, la 
interacción y colaboración, y en general el aprovechamiento de los recursos; 
en este contexto, las habilidades del docente tanto para el buen uso de la 
tecnología, como para planificar las estrategias didácticas a seguir, juegan 
un papel preponderante en cuanto a los resultados esperados, para el caso 
de la educación virtual, un estudiante reflexivo, que esté en capacidad de 
identificar las limitaciones y fortalezas utilice esta información para actuar 
de manera autónoma.

Suyo-Vega et al. (2021) mencionan entre las estrategias para lograr la auto-
nomía al docente que, con su experticia, conocimiento y el acompañamiento 
permanente puede idearse estrategias que propicien el pensamiento crítico 
y la autorregulación. La práctica docente le permite a este proporcionar he-
rramientas orientadas al logro de aprendizajes significativos que involucren 
la reflexión, transferencia, toma de decisiones, solución de problemas y en 
general la adquisición de habilidades (Londoño-Giraldo et al., 2023).

Fuentes et al. (2023) destacan la necesidad de enseñar al estudiante a pen-
sar de manera crítica para lograr tomar decisiones acertadas acordes con 
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los requerimientos de aprendizaje, en este sentido los autores hablan de un 
docente mediador que plantee estrategias que favorezcan el pensamiento 
metódico y autorregulado en el estudiante.

Pero concretamente ¿cuál es el papel del docente mediador? Fuentes et al. 
(2023) dejan muy clara la forma como la mediación del docente se debe lle-
var a cabo para lograr la autonomía del estudiante: proponen en primera 
instancia que el docente apoye la construcción de significados simples para 
ir construyendo unos más complejos, facilitar el desarrollo de competencias 
que permitan al estudiante hacer el proceso de curación de información y 
pueda conectar esa información con los conocimientos previos, para pos-
teriormente llegar a solucionar situaciones; recomiendan que el docente 
progresivamente otorgue el control al estudiante, disminuya su influencia 
mediadora y le deje la responsabilidad de asumir las riendas de su proceso, 
siempre con acompañamiento.

La educación por sí misma no genera autonomía del estudiante, es el docen-
te quien en su praxis incorpora las herramientas y estrategias tendientes a 
desarrollar habilidades que apoyen el logro de la autonomía, se puede ha-
blar en este contexto de formación integral, por cuanto no solo los conteni-
dos de un curso cobran importancia, sino el desarrollo de competencias que 
permitan al estudiante lograr los resultados de aprendizaje y poder desem-
peñarse de manera idónea, y valga la pena redundar, de manera autónoma 
y con responsabilidad.

Las metodologías de enseñanza activa que generen procesos cognitivos 
complejos, dinámicas interactivas, acompañamiento en tutorías para pro-
fundizar y discutir, desarrollando el sentido crítico, los ejemplos que ayuden 
a concretar soluciones, son entre otras, estrategias que el docente puede in-
corporar con el objetivo de enseñar a sus estudiantes el aprender a aprender 
(Fuentes et al., 2023). El docente como mediador, en busca del logro de la 
autorregulación del estudiante, debe ayudarlo a asumir con responsabilidad 
el proceso de aprendizaje.
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La realimentación hacia el logro de la 
autonomía
La realimentación es un aspecto que juega un papel preponderante en desa-
rrollo de habilidades que conducen al desempeño autónomo por parte del 
estudiante, los docentes en su labor mediadora pueden utilizar y dirigir la 
realimentación hacia el logro de un pensamiento de nivel superior, el sentido 
crítico y reflexivo, la metacognición y la autorregulación.

Según Bizarrro Flores et al. (2021) una buena realimentación incide en el de-
sarrollo integral del estudiante, genera mejoras en los resultados de apren-
dizaje y fomenta la autonomía, si el estudiante adquiere confianza en su 
proceso y recibe información sobre sus aciertos y debilidades, se estimula la 
reflexión, se propicia el desarrollo de la metacognición y se orienta hacia un 
aprendizaje significativo; en el mismo sentido Mahsood et al. (2018) conside-
ran que la retroalimentación es motivadora para el estudiante y le permite 
conocer los errores y corregirlos, finalmente se convierte en una orientación 
para el logro de los aprendizajes.

Complementando lo anterior Çimen & Çakmak (2020) coinciden en que la 
realimentación permite al estudiante conocer las debilidades y las fortalezas, 
y como resultado de ese conocimiento el estudiante aprende a actuar de for-
ma adecuada en situaciones similares, pero hacen énfasis en que este efecto 
se puede lograr siempre que la realimentación sea entregada a tiempo y con 
la información suficiente y completa. Conocer la calidad del trabajo, el rendi-
miento académico y con esta información lograr un pensamiento reflexivo, 
son los resultados de una buena realimentación (Haughney et al., 2020).

Esta actividad es una buena oportunidad para que los docentes fomenten el 
desarrollo de habilidades metacognitivas, que serán el insumo para llegar a 
un comportamiento autorregulado y finalmente lograr la autonomía del es-
tudiante. La realimentación hace parte de un proceso continuo de reflexión 
sobre el desempeño académico y los resultados que se obtienen, ayuda al 
desarrollo de habilidades cognitivas que requieren los estudiantes para ser 
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autónomos (reflexión, creatividad, innovación, toma de decisiones) (Mei et 
al., 2019).

Mosquera Gende (2022) indica que cuando se habla de desarrollar la autono-
mía, no es posible excluir la realimentación¸ afirma que cuando se ofrece una 
realimentación suficiente y a tiempo, al estudiante se le facilita organizarse, 
autorregular su aprendizaje y lograr autonomía. La realimentación docente 
es muy relevante en el proceso de aprendizaje, los estudiantes la perciben 
como una manera de ampliar el pensamiento crítico, es decir contribuye al 
desarrollo de la autonomía (Cea Álvarez et al., 2023).

García (2021) habla de la realimentación formativa, enfatiza en la forma y 
tiempo en que se puede realizar: de manera sincrónica, asincrónica, indivi-
dual, grupal y la describe como un diálogo entre el docente y el estudian-
te, que si es eficaz, inmediato y motivador contribuye significativamente a 
la autorregulación, el pensamiento crítico y el desarrollo de la autonomía. 
Para (Kourgiantakis et al., 2019) la realimentación potencia en el estudiante 
la conciencia de sí mismo y la autorregulación.

Es importante mencionar la relación que establecen entre autorregulación 
y realimentación Zoltowski y Teixeira (2020) tras estudiar las competencias 
de autorregulación en un grupo de tres estudiantes, concluyeron que la rea-
limentación pedagógica, con fines de acompañamiento y no restringida a 
medir resultados, tiene un papel determinante en el logro de la autorregula-
ción del estudiante y activa aspectos que se relacionan con el sentido crítico 
y reflexivo, y la independencia.





Capítulo 2
LA MOTIVACIÓN Y LAS 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS 
Y SOCIALES EN CLAVE 

DEL ÉXITO ACADÉMICO

2





53

Capítulo 2

La motivación y las estrategias 
afectivas y sociales en 

clave del éxito académico

En este capítulo se reflexionará frente a la motivación y las estrategias afec-
tivas y sociales como claves del éxito académico, y a la vez se tiene presente 
el papel de la autonomía, la toma de decisiones y el reconocimiento social, 
entre otros. De igual forma, se hace referencia de los factores externos e 
internos, que pueden afectar la percepción de los estudiantes de su éxito 
académico en el programa académico que cursan. 
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Éxito académico y reconocimiento social 
El éxito académico es un objetivo deseado por muchos estudiantes univer-
sitarios, ya que está estrechamente relacionado con el logro de metas per-
sonales y profesionales. Para alcanzar este éxito, es importante considerar 
diversos componentes, entre ellos el reconocimiento social. En este capítulo, 
exploraremos cómo el reconocimiento social puede influir en el éxito aca-
démico de los estudiantes en la Educación Superior, y cómo estos pueden 
aprovecharlo de manera efectiva.

Con relación al éxito académico, el grupo de investigación AMECI desarrolló 
una investigación denominada “Programa de inducción, acompañamiento y 
seguimiento integral a estudiantes que ingresan a programas virtuales en dos 
universidades colombianas” (PG-02-2019) se planteó que el éxito académico, 
tal como se observa en la Figura 4, es el resultado de varios aspectos, tanto 
de orden interno como externo al individuo como la motivación (factor clave 
en el éxito académico, ya que impulsa al estudiante a esforzarse y perseverar 
en sus estudios), las habilidades de estudio (para la construcción de conoci-
miento y colaboración con otros), el apoyo social (contar con un entorno de 
apoyo, que incluya a familiares, amigos y profesores, son cruciales), la autoe-
ficacia (son las creencias que el estudiante tiene frente a si es capaz de lograr 
sus metas académicas) y el bienestar emocional (cuando el individuo logra 
el equilibrio y se encuentra satisfecho tiende a tener un mejor rendimiento).

Complementando lo anterior, vale la pena mencionar que el reconocimiento 
social puede desempeñar un papel importante en el éxito académico de los 
estudiantes universitarios; cuando un estudiante es reconocido y valorado 
por sus logros académicos, esto puede tener varios efectos positivos (Cuesta, 
2019). Como se observa en la Figura 5, el éxito académico actúa como un es-
tímulo adicional para que el estudiante se esfuerce y siga trabajando duro en 
sus estudios, es decir desarrolle una motivación adicional a la esperada. De 
igual forma, puede fortalecer la autoestima del estudiante, ya que le brinda 
evidencia de que es capaz y valioso frente al proceso que desarrolla. Por otra 
parte, hace sentir al individuo como parte de una comunidad académica, lo 
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Figura 4. Componentes del éxito académico

Fuente: elaboración propia.
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que a su vez posibilita su compromiso y su sentido de responsabilidad hacia 
sus estudios; como también implica interactuar con otras personas, lo que 
fomenta el desarrollo de habilidades sociales importantes para su éxito aca-
démico y profesional. 

Acorde a Cuesta (2019), el reconocimiento social es un componente impor-
tante del éxito académico de los estudiantes universitarios. A través del re-
conocimiento y la aprobación de sus pares, profesores y familiares, los es-
tudiantes pueden sentirse motivados, fortalecer su autoestima, desarrollar 
habilidades sociales y mantener un sentido de pertenencia a su comunidad 
académica. Para aprovechar al máximo el reconocimiento social, es impor-
tante que los estudiantes lo vean como un estímulo adicional y no como su 
única fuente de motivación, y que busquen un equilibrio entre el reconoci-
miento externo y su propio sentido de logro y satisfacción personal.

Desde lo anterior, es fundamental tener claro que los componentes del éxito 
académico pueden ser de orden interno o externo al individuo (Eccles & Wig-
field 2002), como se evidencia en la Figura 6. 

La motivación se considera como un factor clave en el aprendizaje y el logro 
de metas académicas; esta puede ser intrínseca (proveniente del propio in-
dividuo) o extrínseca (influenciada por factores externos, como recompensas 
o reconocimiento). Las aptitudes individuales como las habilidades y capaci-
dades personales, como la inteligencia, la creatividad y la resolución de pro-
blemas, también influyen en el éxito académico, a su vez los conocimientos y 
experiencias previas de un estudiante pueden aportar al aprendizaje de nue-
vos conceptos y la comprensión de la disciplina de estudio, que aunados a 
la aplicación de técnicas de estudio le permitirá utilizar estrategias efectivas 
de estudio, como la organización, la planificación y el repaso regular, para 
mejorar o mantener su rendimiento académico.

Los factores ambientales son incidentes dado que el entorno en el que se 
encuentra el estudiante, incluyendo el apoyo de la familia, los amigos y los 
profesores, puede influir en su éxito académico. Así como los hábitos de es-
tudio, porque establecer rutinas de estudio, mantener un espacio adecuado 
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Figura 5 . Reconocimiento social para el éxito académico. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Componentes internos y externos del éxito académico.

Fuente: elaboración propia.
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para el aprendizaje y utilizar técnicas de estudio eficientes son componentes 
importantes para el éxito académico. De igual forma, la disciplina y adminis-
tración del tiempo le permiten establecer metas y priorizar tareas.

Finalmente, como lo señalan Eccles & Wigfield (2002) en lugar de simplemen-
te memorizar información, el aprendizaje significativo implica comprender y 
aplicar conceptos, lo que puede mejorar el rendimiento académico a largo 
plazo, así como habilidades para la vida que le sean útiles en su vida personal 
y profesional. 

El éxito académico: categorías para su análisis desde lo institucional 

Es importante señalar que desde la investigación “Eficacia de programas a 
distancia, virtuales y presenciales, en el aprendizaje de estudiantes de grado 
para el mejoramiento de la calidad educativa” (PG-02-2017), se indicó que, al 
explorar la dimensión del éxito académico en el contexto de la percepción de 
autonomía de los estudiantes, a nivel institucional deben considerarse varias 
categorías para posibilitar su logro en los ambientes universitarios. En este 
sentido desde lo institucional se debe indagar y accionar frente a:

Definición de éxito académico: comienza por definirse qué se entiende 
por éxito académico en el contexto universitario. Se deben considerar facto-
res como calificaciones, logro de metas personales, adquisición de habilida-
des, empleabilidad, entre otros.

Percepción de autonomía: examinar en profundidad cómo los estudian-
tes perciben y valoran su nivel de autonomía en el entorno académico. Esto 
podría incluir la toma de decisiones, la independencia en el aprendizaje y la 
autorregulación.

Factores que influyen en la autonomía: investigar los factores que inciden 
en la percepción de autonomía de los estudiantes, como el apoyo familiar, 
la estructura del programa académico, la tecnología, la tutoría, entre otros.

Relación entre autonomía y éxito académico: analizar cómo la percep-
ción de autonomía de un estudiante se correlaciona o afecta su éxito acadé-
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mico, y si existen diferencias significativas entre aquellos con alta percepción 
de autonomía y los que tienen baja autonomía.

Estrategias de desarrollo de autonomía: explorar las estrategias que los 
estudiantes utilizan para desarrollar su autonomía académica, como la ges-
tión del tiempo, la toma de decisiones, la planificación, la autorregulación 
del aprendizaje, y cómo estas estrategias impactan en su éxito académico.

Intervenciones institucionales: examinar las iniciativas y programas que 
se implementan para promover la autonomía de los estudiantes, y cómo es-
tas intervenciones pueden mejorar el éxito académico.

Diferencias de género y culturales: considerar cómo las diferencias de gé-
nero y culturales influyen en la percepción de autonomía de los aprendices, 
y su éxito académico.

Maldonado et al. (2019), Esteban y Zapata (2016), Bimal et al. (2020) y Cabrera 
et al. (2022), en el contexto del éxito académico universitario desde la per-
cepción de autonomía de los estudiantes identifican que como categorías de 
análisis se pueden incluir:

Percepción de autonomía estudiantil: esta categoría se centra en la com-
prensión de cómo los estudiantes perciben su propia autonomía en sus es-
tudios universitarios. Pueden explorar cómo se definen a sí mismos como 
agentes activos en su aprendizaje y cómo evaluar su capacidad para tomar 
decisiones académicas.

Factores que influyen en la percepción de autonomía: esta categoría im-
plica identificar y analizar los factores que afectan la percepción de autono-
mía de los estudiantes. Pueden observar, que existen factores como el apoyo 
familiar, la calidad de la enseñanza, la cultura universitaria, las expectativas 
personales y la tecnología pueden influir en la forma como los estudiantes se 
perciben autónomos en su formación profesional.

Estrategias de desarrollo de la autonomía: en esta categoría, se puede 
examinar las estrategias y técnicas que los estudiantes utilizan para fortale-
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cer su autonomía académica. Esto puede incluir la planificación del tiempo, 
definición de metas, la autorregulación del aprendizaje, la toma de decisio-
nes frente a su progreso curricular y materias, y la búsqueda de recursos.

Éxito académico: esta categoría se refiere a cómo se define y se mide el 
éxito académico en el contexto del estudio. Puede incluir indicadores como 
calificaciones, retención de estudiantes, satisfacción con la educación, par-
ticipación en actividades extracurriculares y logro de objetivos personales o 
profesionales.

Relación entre autonomía y éxito académico: aquí, se puede explorar 
cómo la percepción de autonomía de los estudiantes pueda relacionarse 
con el éxito. ¿Hay una evaluación entre una mayor autonomía percibida y 
un mejor rendimiento académico? ¿Existen diferencias significativas en 
el éxito académico entre estudiantes con diferentes niveles de autonomía 
percibida? Son preguntas que nos debemos estar haciendo en los ambientes 
universitarios, sin duda alguna, las anteriores categorías, nos ayudan a 
poder profundizar en aspectos claves relacionados con el éxito académico 
universitario desde la perspectiva de la autonomía estudiantil.

El éxito académico: indicadores y 
factores influyentes
El éxito académico es un objetivo fundamental en la vida de los estudiantes. 
Implica no solo la obtención de calificaciones sobresalientes, sino también el 
alcance de metas educativas, el cumplimiento de requisitos mínimos de pre-
paración, la obtención de créditos en materias avanzadas, la relación entre 
pruebas objetivas y calificaciones, el apoyo financiero y el índice académico. 
Desde investigaciones del grupo de investigación AMECI en los proyectos “Efi-
cacia de programas a distancia, virtuales y presenciales, en el aprendizaje de es-
tudiantes de grado para el mejoramiento de la calidad educativa” (PG-02-2017) 
y “Programa de inducción, acompañamiento y seguimiento integral a estudian-
tes que ingresan a programas virtuales en dos universidades colombianas”. 
(PG-02-2019), algunos de los factores que influyen en el éxito académico son:
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El alcance de metas educativas es un indicador crucial del éxito acadé-
mico. Los estudiantes que establecen metas claras y alcanzables tienen una 
mayor motivación para cumplirlas.

El cumplimiento de requisitos mínimos de preparación. Se relaciona 
con la adquisición de las habilidades y conocimientos necesarios para avan-
zar en la educación. Esto incluye superar cursos, obtener las competencias 
esenciales y cumplir con las normativas académicas. Las universidades sue-
len establecer requisitos mínimos que los estudiantes deben cumplir antes 
de avanzar a niveles superiores. El cumplimiento de estos requisitos puede 
ser determinante para el éxito académico.

La obtención de créditos en materias avanzadas es un indicador del 
rendimiento de los estudiantes en cursos desafiantes. Los créditos ob-
tenidos en las asignaturas avanzadas demuestran la capacidad del estudian-
te para enfrentar desafíos académicos y sobresalir en ellos. Esto puede ser 
especialmente importante en la Educación Superior, donde la acumulación 
de créditos es necesaria para obtener un título.

La relación entre pruebas objetivas y calificaciones es un aspecto fun-
damental del éxito académico. En muchos sistemas educativos, las prue-
bas objetivas, como exámenes estandarizados, son utilizadas para evaluar 
los conocimientos y las habilidades de los estudiantes. La coherencia entre el 
desempeño en pruebas objetivas y las calificaciones otorgadas en trabajos y 
proyectos es un indicador de la equidad y validez del proceso de evaluación.

El soporte financiero. Desempeña un papel importante en el éxito acadé-
mico de los estudiantes. Los costos asociados con la educación pueden ser 
un obstáculo para algunos individuos. En este sentido, es importante abor-
dar la importancia del impacto del apoyo financiero, como becas, préstamos 
estudiantiles y programas de asistencia, en el rendimiento académico.

El índice académico. Conocido como promedio académico, es un indica-
dor común del éxito académico. Este número refleja el rendimiento gene-
ral del estudiante a lo largo de un periodo determinado. La precisión y re-
levancia del índice académico varían según las instituciones y los sistemas 
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educativos. Es importante comprender cómo se calcula y cómo influye en 
las oportunidades futuras, como la admisión a programas de posgrado o la 
obtención de empleo.

El éxito académico no depende solo de estos indicadores, sino de otros fac-
tores que interactúan entre sí. La motivación, la gestión del tiempo, el apoyo 
social y la salud mental son ejemplos de factores que influyen en la conse-
cución de metas educativas, el cumplimiento de requisitos, la obtención de 
créditos, la relación entre pruebas objetivas y calificaciones, el apoyo finan-
ciero y el índice académico.

Hay que considerar que el éxito académico es un concepto multidimensional 
que va más allá de las calificaciones obtenidas en un aula. Los indicadores 
mencionados y los factores influyentes están estrechamente relacionados y 
contribuyen a la consecución de metas educativas. Entender y abordar estos 
indicadores y factores es esencial para promover el éxito académico de los 
estudiantes. En resumen, la dimensión del éxito académico es área de estu-
dio fundamental, que impulsa el crecimiento y el desarrollo de los estudian-
tes. Los indicadores mencionados proporcionan una visión integral de este 
concepto y destacan la necesidad de un enfoque holístico en la educación.

La motivación en clave del éxito 
académico
La motivación es un aspecto importante en la vida de las personas, debido a 
que influye en su capacidad para alcanzar metas, desempeñarse eficazmen-
te en diversas áreas y experimentar una sensación de bienestar en sus vidas. 
Comprender la dimensión de la motivación y sus componentes es esencial 
para potenciar el rendimiento, la satisfacción y el desarrollo personal.

Llanga et al. (2019) definen la motivación como el conjunto de razones o 
incentivos que impulsan a una persona a realizar una determinada acción, 
adoptar un comportamiento específico o perseguir un objetivo. Es un proce-
so psicológico complejo que influye en la elección y dirección de las acciones 
individuales. La motivación puede surgir de fuentes internas o externas y pue-
de variar en intensidad a lo largo del tiempo. La motivación intrínseca hace 
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referencia a la motivación que proviene de satisfacciones internas y el pla-
cer que una persona obtiene al realizar una actividad (Álvarez y Rojas, 2023). 
En este caso, la persona se siente impulsada a hacer algo porque encuentra 
satisfacción y gozo en ello, en lugar de depender de recompensas externas. 
Un ejemplo de motivación intrínseca sería la pasión por una afición o una 
tarea que se realiza por el simple placer de hacerlo. La motivación extrínseca, 
por otro lado, se basa en incentivos externos, como recompensas, reconoci-
miento o evitar castigos (Álvarez y Rojas, 2023). Las personas pueden estar 
motivadas a realizar una acción debido a factores externos, como recibir un 
salario, obtener un ascenso o evitar una sanción. Esta forma de motivación 
puede ser efectiva en el corto plazo, pero tiende a ser menos sostenible en 
comparación con la motivación intrínseca.

En la literatura también se hace referencia la motivación social, de logro y 
la de poder (Alvarado et al., 2021; Barreto y Álvarez, 2020; Moral et al., 2022; 
Serra, 2022). La motivación social se relaciona con la influencia de las interac-
ciones sociales en la motivación de una persona. Las relaciones y las expec-
tativas de los demás pueden ejercer una fuerte influencia en las decisiones 
y acciones de una persona. Por ejemplo, la motivación para tener éxito en 
el trabajo puede estar relacionada con el reconocimiento y el apoyo de los 
colegas y superiores. En tanto que la motivación de logro se centra en el de-
seo de superar desafíos, establecer metas ambiciosas y alcanzar resultados 
excepcionales. Las personas con alta motivación de logro buscan constante-
mente mejorar y demostrar sus habilidades y competencias. Esta forma de 
motivación puede ser particularmente relevante en contextos académicos y 
profesionales. Finalmente, la motivación de poder se relaciona con el deseo 
de influir en otros, controlar situaciones y obtener autoridad. Las personas 
motivadas por el poder buscan liderazgo y la capacidad de tomar decisiones 
que afectan a otros. Esta motivación puede ser constructiva cuando se utiliza 
de manera ética y responsable.

La motivación juega un papel crucial en la consecución de metas y el bien-
estar personal. Un nivel adecuado de motivación y productividad pueden 
mejorar la calidad de vida y contribuir al crecimiento personal. Sin embargo, 
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la falta de motivación puede llevar a la procrastinación, la insatisfacción y la 
falta de logros por ello se debe tener en cuenta:

Actuar como si se estuviera motivado. A veces, puede el individuo 
engañarse a sí mismo cambiando su comportamiento. Actuando como si 
estuviera motivado puede hacer que sus acciones cambien y, por lo tanto, 
también cambien sus emociones.

Mejorar el estado de ánimo. Las emociones juegan un papel importante 
en el nivel de motivación. Si se está triste, aburrido, solo o ansioso, o si se 
desea enfrentar un desafío difícil o completar una tarea tediosa se darán sus 
efectos correspondientes.

Identificar las causas de la falta de motivación. Si se está luchando por 
mantenerse motivado, es importante que se identifiquen las razones subya-
centes a la posible falta de impulso, debido a que puede ser baja autoestima, 
miedo al fracaso o falta de interés en la tarea.

Crear un entorno favorable. Así como en las actividades personales en lo 
profesional, un entorno favorable puede ayudar a mantener la motivación. 
Es importante rodearse de personas que te apoyen y crear un espacio de 
trabajo o estudio agradable y organizado.

Persistir y ser resiliente. La motivación no siempre es constante, habrá 
momentos en los que el individuo se sienta desmotivado. Por ello deben en-
frentarse los obstáculos con determinación y aprender de los fracasos. La 
persistencia y la resiliencia son clave para alcanzar el éxito a largo plazo.

En conclusión, la dimensión de la motivación y sus componentes son aspec-
tos esenciales de la vida humana. Comprender la motivación intrínseca, ex-
trínseca, social, de logro y de poder permite abordar de manera más efectiva 
los desafíos personales y profesionales. Cultivar una motivación saludable y 
alinearla con metas significativas son un camino hacia el éxito y la realización 
personal.
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La motivación intrínseca y la extrínseca 
La motivación intrínseca. Es un concepto fundamental en la psicología y 
la autogestión personal; se refiere a la motivación que proviene de satisfacer 
necesidades internas y disfrutar de la actividad en sí, en lugar de depender 
de recompensas externas. En este apartado, se explora el concepto de moti-
vación intrínseca en la categoría de satisfacción.

La satisfacción es un componente clave de la motivación intrínseca. Cuan-
do se está intrínsecamente motivado, se encuentra satisfacción en lo que se 
realiza, lo cual fortalece la determinación y compromiso con la tarea. Esto se 
relaciona estrechamente con la teoría de la autodeterminación, cuando ex-
plica que las personas son más propensas a persistir en sus esfuerzos cuan-
do sienten que tienen autonomía, competencia y conexión con lo que están 
haciendo.

La satisfacción intrínseca surge cuando se experimenta un sentimiento de 
logro después de superar desafíos. En lugar de realizar una tarea exclusiva-
mente por recompensas externas, como dinero o reconocimiento, el indi-
viduo se centra en el placer de aprender y crecer a través del proceso. Este 
enfoque permite mantener una motivación duradera y enfrentar obstáculos 
con resiliencia.

La resiliencia, en el contexto de la motivación intrínseca, se refiere a la capa-
cidad de superar dificultades y mantener el impulso incluso cuando se en-
frentan obstáculos. La satisfacción intrínseca actúa como un amortiguador 
contra el desaliento, debido a que brinda una sensación de logro y alegría 
a lo largo del camino. En lugar de rendirse fácilmente, las personas intrínse-
camente motivadas se adaptan y buscan soluciones cuando se enfrentan a 
desafíos.

La resiliencia es un componente fundamental de la motivación intrínseca, 
dado que permite mantener nuestra determinación incluso cuando las co-
sas se vuelven difíciles (Fletcher & Sarkar, 2013). En lugar de ver los obstá-
culos como barreras insuperables, las personas intrínsecamente motivadas 
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los ven como oportunidades para crecer y aprender. La resiliencia ayuda a 
superar el miedo al fracaso y la frustración, permitiendo perseverar en la bús-
queda de objetivos.

Acorde a Álvarez y Rojas (2023) cuando se experimenta la motivación intrín-
seca, se está más dispuesto a enfrentar la adversidad y recuperarse de los 
fracasos; esto se debe a que está impulsado   por la satisfacción interna que 
se obtiene de la actividad en sí misma. La sensación de logro y el disfrute 
personal fortalecen y dan la fuerza para continuar, incluso cuando las cir-
cunstancias son desafiantes. La resiliencia intrínseca no solo ayuda a supe-
rar obstáculos, sino que también permite mantener una actitud positiva y 
optimista. Fletcher y Sarkar (2013) afirman que las personas intrínsecamente 
motivadas son menos propensas a desanimarse y más propensas a ver los 
fracasos como oportunidades para aprender y mejorar. La resiliencia impul-
sa a buscar soluciones en lugar de lamentarse por los problemas.

Cuando se combina la satisfacción y la resiliencia intrínseca, se crea una base 
sólida para lograr el éxito a largo plazo. Esta combinación impulsa a persis-
tir en los esfuerzos, afrontar los desafíos con valentía y mantener foco fren-
te a las metas. La motivación intrínseca es un motor poderoso que impulsa 
la satisfacción y la resiliencia, lo que permite alcanzar el máximo potencial 
(Fletcher & Sarkar, 2013). La motivación intrínseca, en las categorías de satis-
facción y resiliencia, guía en el camino hacia la realización personal; cuando 
se está intrínsecamente motivado, se experimenta un sentido profundo de 
conexión con las acciones y metas. Esta conexión impulsa a buscar la satis-
facción en cada paso del camino, en lugar de depender únicamente de las 
recompensas externas.

La satisfacción intrínseca brinda una sensación de logro y plenitud. En lugar 
de perseguir el éxito en términos de dinero o reconocimiento, entonces el in-
dividuo se esfuerza por crecer, aprender y mejorar a nivel personal. Este enfo-
que lleva a disfrutar de lo que se hace y a encontrar un propósito más allá de 
las recompensas materiales. La resiliencia intrínseca, por su parte, permite 
enfrentar los desafíos con confianza y determinación; en lugar de ceder ante 
la adversidad, hay adaptación y se sigue adelante. La resiliencia enseña que 
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los obstáculos son oportunidades disfrazadas y que el camino hacia el éxito 
está lleno de altibajos.

En resumen, la motivación intrínseca, con sus componentes de satisfacción y 
resiliencia, impulsa a buscar la excelencia en nuestras vidas, anima a disfrutar 
del proceso, a aprender de los desafíos y mantenerse enfocado en los objeti-
vos a pesar de las dificultades. Cuando se cultiva la motivación intrínseca, el 
individuo está en el camino hacia la realización personal y el éxito duradero.

La motivación extrínseca. Este tipo de motivación y la resiliencia son dos 
conceptos ampliamente estudiados en psicología y tienen un impacto signi-
ficativo en el comportamiento humano. La motivación extrínseca se refiere a 
la realización de una actividad con el propósito de obtener recompensas ex-
ternas, como el reconocimiento social o beneficios materiales. Por otro lado, 
la resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para afrontar y supe-
rar las adversidades, manteniendo su bienestar psicológico. Este capítulo se 
enfoca en la interacción entre la motivación extrínseca y las categorías de 
resiliencia, analizando cómo los factores extrínsecos pueden influir en la re-
siliencia de un individuo.

La motivación extrínseca, según Ryan & Deci (2017) se caracteriza por la reali-
zación de actividades con el objetivo de obtener recompensas o evitar conse-
cuencias negativas. Dentro de la motivación extrínseca, se pueden identificar 
varios tipos, incluyendo la regulación externa, la motivación introyectada, la 
identificada y la integrada. La regulación externa se refiere a la realización 
de una actividad debido a la presión o el control externo, mientras que la 
motivación introyectada es impulsada por la necesidad de mantener una au-
toestima positiva. La motivación identificada se relaciona con la percepción 
de que una actividad es valiosa y relevante, y la motivación integrada se ca-
racteriza por la realización de una actividad porque se alinea con los valores 
y objetivos personales (Ryan & Deci, 2017).

La resiliencia es un concepto multifacético que implica la capacidad de adap-
tación y recuperación de situaciones estresantes y de la adversidad. Aunque 
no existe una única definición universalmente aceptada de resiliencia, va-
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rios autores han identificado dimensiones clave, como la resistencia emo-
cional, la capacidad de afrontamiento y la autoeficacia (Fletcher & Sarkar, 
2013). La motivación extrínseca puede tener un impacto significativo en la 
resiliencia de un individuo. Por ejemplo, la regulación externa, que implica la 
realización de actividades bajo presión externa, puede socavar la resiliencia 
al generar estrés adicional y reducir la sensación de control. En contraste, la 
motivación integrada, que se basa en valores personales, puede fortalecer la 
resiliencia al alinear las acciones con un sentido de propósito y significado. 
La motivación introyectada y la identificada también pueden influir en la re-
siliencia al contribuir en la percepción de las adversidades y en la forma en 
que se afrontan.

En general, la motivación es fundamental en la vida de los sujetos, dado que 
influye de manera significativa en su comportamiento, desempeño y bienes-
tar. Para comprender y medir la motivación, se debe recurrir a una serie de 
indicadores clave que permiten evaluar su presencia y nivel en un individuo. 
Indicadores como los que se reportan en la Figura 7.

Estos indicadores de la motivación son útiles para comprender y evaluar qué 
impulsa a las personas a actuar y alcanzar sus objetivos. La combinación de 
factores intrínsecos y extrínsecos, junto con el apoyo social y la autodetermi-
nación, contribuye a la creación de un entorno propicio para la motivación 
y el éxito personal. De allí que en las universidades esto debe ser materia de 
indagación permanente.

Estrategias afectivas para el éxito 
académico 
Las estrategias afectivas son métodos y técnicas que las personas utilizan 
para regular sus emociones y responder a situaciones emocionalmente de-
safiantes. Estas estrategias incluyen la expresión emocional, la regulación 
emocional y la gestión del estrés (Gross, 2015). Un aspecto importante de 
estas estrategias es su capacidad para influir en el bienestar psicológico y la 
resiliencia de un individuo (Aldao et al., 2010).
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Figura 7. Indicadores de la motivación. 

Fuente: elaboración propia.
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Estas estrategias afectivas son fundamentales para comprender y gestionar 
las emociones, relaciones interpersonales y toma de decisiones. En el ámbito 
educativo, las estrategias afectivas aportan a los estudiantes a regular sus 
emociones y mejorar su rendimiento académico (Brackett et al., 2012). En 
el ámbito de la salud mental, las estrategias afectivas pueden ser útiles para 
el tratamiento de trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad 
(Gross, 2015). En el ámbito del liderazgo, las estrategias afectivas pueden ser 
importantes para el desarrollo de habilidades de liderazgo efectivas (George, 
2000).

Las estrategias afectivas se basan en la comprensión y gestión de las emo-
ciones, así como en la forma en que el individuo se relaciona con los demás. 
Identificar los componentes, intereses y valores personales es fundamental 
para cultivar un bienestar emocional, relaciones saludables y una vida más 
satisfactoria. Al honrar estos aspectos, puede desarrollarse estas estrategias 
de manera más efectivas y significativas para el crecimiento personal y el 
bienestar. En la Figura 8 se destacan algunas estrategias afectivas para el lo-
gro del éxito académico.

Es importante destacar que estos indicadores no son exhaustivos, y que exis-
ten otros aspectos que también pueden ser considerados dentro de la di-
mensión estrategias afectivas. Además, es importante tener en cuenta que 
estos indicadores pueden variar según la edad, el contexto y las característi-
cas individuales de cada persona.

Las estrategias afectivas se ven influenciadas por los intereses y valores per-
sonales de un individuo. Por ejemplo, una persona con un fuerte interés 
en la música podría utilizar la música como una estrategia para regular sus 
emociones, como escuchar música relajante para aliviar el estrés. Del mismo 
modo, los valores personales influyen en la elección de estrategias afectivas, 
ya que una persona que valora la empatía podría utilizar estrategias de apo-
yo social para ayudar a otros en momentos de dificultad emocional. Los inte-
reses personales se refieren a las áreas temáticas, actividades u ocupaciones 
que atraen y motivan a una persona. Estos intereses son una manifestación 
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Figura 8. Estrategias afectivas para el éxito académico.

Fuente: elaboración propia.
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de la curiosidad y la pasión de un individuo por ciertos temas, y pueden va-
riar ampliamente entre las personas (Hirschi, 2011).

Acorde a Schwartz (2012) las estrategias afectivas abarcan la conciencia, la 
regulación emocional, la empatía y la inteligencia social; estos componentes 
se ven influenciados por los intereses y valores personales de cada individuo. 
Sin duda alguna, cultivar relaciones saludables y un bienestar emocional óp-
timo en la vida cotidiana requiere desarrollar habilidades, actitudes y enfo-
ques para gestionar emociones y relaciones interpersonales.

La relación entre estrategias afectivas, intereses y valores personales es área 
de investigación en constante evolución que ofrece valiosas perspectivas 
sobre el bienestar emocional y la resiliencia. La comprensión de cómo se 
entrelazan estos componentes puede ser beneficiosa para el desarrollo de 
intervenciones terapéuticas y estrategias de autocuidado que promuevan la 
salud mental y el crecimiento personal, y en las instituciones universitarias 
no deben estar distantes de estas prácticas.
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Capítulo 3

Metas de aprendizaje, un tema 
de planificación y autonomía

Las metas de aprendizaje convertidas en el desafío de una propuesta de ca-
lidad, no solo tiene en cuenta los lineamientos de la Unesco (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); la Agenda 
2030, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), sino también el enfoque 
de calidad y consolidación de la inclusión y equidad en los procesos forma-
tivos, que se orientan desde la pertinencia y visión futura del desarrollo de 
los territorios; pasando de una revisión internacional a una visión nacional, 
los ajustes de los planes curriculares, la aplicación de estándares de calidad 
periódicamente y sus implicancias en el medio y los grupos poblacionales a 
los cuales están orientados, hasta llegar al cómo cada sujeto que propone 
la gestión de conocimiento, sobre sí mismo desde la autonomía.

En este capítulo, se aportan investigaciones y publicaciones realizadas so-
bre las temáticas relacionadas con el tema de las metas de aprendizaje, un 
tema de planificación en el ámbito mundial, nacional e institucional, desde 
la perspectiva de planificación de la calidad en la educación, la inclusión y 
la equidad, modelos pedagógicos-didácticos mediados digitalmente; igual-
mente, plantea el uso de la autonomía, en la planificación de los procesos 
de formación: aprendizaje-enseñanza, el impacto de la autoplanificación 
en la permanencia en el proceso formativo elegido, la articulación del uso 
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de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las estrategias 
pedagógico-didácticas propendiendo por la autogestión del conocimien-
to, la indagación automotivada y las lecturas teóricas y contextuales, que 
brindan oportunidades para la gestión del conocimiento, la innovación y la 
transformación en los territorios.

Metas de aprendizaje un tema de autoplanificación, en este ámbito interna-
cional, hace referencia a las propuestas planteadas por organismos inter-
nacionales como la Unesco, la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) y el BID sobre la mirada prospectiva de desarrollo 
de los territorios con calidad en la educación, capacidad de transformación 
por medio de propuestas basadas en la innovación o el mejoramiento de 
las realidades de contexto. La Unesco suscita el interés por un enfoque de 
“Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (ALV)”, que contribuye a que los su-
jetos puedan acceder a oportunidades de aprendizaje tanto formal como 
informal, en diferentes contextos y etapas de su vida, no necesariamente en 
forma continua o colineal en el área de conocimiento, partiendo del concep-
to de “necesidades básicas de aprendizaje”, que agencian el conocimiento, 
las habilidades y los valores que permiten al sujeto desarrollar su potencial y 
participar plenamente en el desarrollo.

En este mismo sentido, la OCDE ha desarrollado el proyecto “Ambientes In-
novadores de Aprendizaje (ILE)”, que busca aplicar los hallazgos sobre los sa-
beres del proceso de formación al diseño de los contextos para la educación, 
en este, el siglo de la Inteligencia Artificial (IA), en aspectos como la inclusión, 
las prácticas de aprendizaje y los sistemas evaluativos, entre otros. También, 
ha elaborado el marco de la “Definición y Selección de Competencias Clave 
–DeSeCo”, que identifica las competencias que se requieren para una vida 
exitosa y un pertinente y apropiado funcionamiento de la sociedad. Por su 
parte, el BID ha propuesto ocho metas para mejorar la calidad y la equidad 
de la educación en América Latina y el Caribe, basadas en el rol clave de los 
docentes, entre las cuales están: configurar expectativas y las realidades de 
contexto de los docentes, orientando los procesos a la transformación, inclu-
yendo como fortaleza al mejor docente y el mejor director con asignación en 
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los escenarios que más se requiere, monitoreo de su desempeño, mejorando 
permanentemente las prácticas y reconociendo mediante incentivos su que-
hacer de docente de calidad.

A su vez, el BID se alinea al logro de los procesos de formación con la 
realización de inversiones destinadas a la educación del capital humano, 
orientada a reducir la pobreza; esto se realiza abordando las necesidades 
y situaciones relacionadas con las crisis de aprendizaje fortaleciendo las 
competencias en gestión de conocimiento, socioafectivas, TIC, coherentes 
con la realidad de hoy.

En el informe de la Unesco, del Banco Mundial (BM), Unicef (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia), el FCDO (Foreign, Commonwealth & De-
velopment Office), USAID (United States Agency for International Develop-
ment), el porcentaje de estudiantes que son impactados por la pobreza de 
aprendizajes se aproxima al 80 %, debido a un proceso decadente en la ges-
tión de conocimiento y la aprehensión de este: un estudiante de 10 años, no 
alcanza a comprender un texto sencillo y en muchos no sabe leer en especial 
en América Latina y el Caribe, y África Subsahariana. Poniendo en riesgo el 
cumplimiento de las metas del ODS 4 (Educación de calidad). Las estrategias 
que surgen, para el manejo prospectivo de las problemáticas sobre la pobre-
za educativa y el insuficiente alcance de habilidades, en aspectos como la 
gestión de conocimiento, gestión de las emociones, uso de las tecnologías 
que propician un desarrollo paulatino de los diferentes contextos sociocul-
turales, son del orden social, de infraestructura y curricular.

Es a partir del establecimiento de una relación entre el currículo y el cumpli-
miento de metas de aprendizaje, entre otras perspectivas, que se retoma el 
concepto y los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a la par 
que se presenta una investigación sobre el impacto en el rendimiento acadé-
mico, del posicionamiento en el entorno educativo, de un currículo flexible 
enmarcado en una propuesta de una educación que transforma a partir de 
la equidad y la inclusión, basado en el DUA, en el rendimiento académico, a 
partir del planteamiento de estrategias y técnicas contextualizadas, tanto a 
las necesidades del sujeto como a las expectativas del entorno que habita.
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Tanto en Latinoamérica como en Colombia la flexibilización del currículo, 
se hace a través del estudio de las estructuras y fluidez de los currículos y 
las didácticas que lo viabilizan desde la inclusión de diferentes formas de 
aprendizaje, sea por discapacidad o habilidades disímiles de cada ser huma-
no, según Tobón y Cuesta (2021 p. 81) “el objetivo de una acción educativa 
diferenciada es adaptar las respuestas a las capacidades y potencialidades” 
convirtiéndose en un lineamiento orientado al logro de metas en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, que le da expansión a la experimentación y aten-
ción personalizada en el proceso de formación. En la Figura 9 se observa la 
planificación del proceso de formación en el marco del DUA.

El circuito formativo que propone el DUA es una constante planificada en 
concordancia con una educación fundamentada en los derechos humanos, 
un aporte de docentes, que se propende sean altamente cualificados, una 
participación de estudiantes enfocados en aprender y el uso de estrategias 
flexibles y adaptativas de acuerdo con el territorio y sus características. El 
DUA plantea tres áreas en su planificación:

La representación, que se relaciona con el diseño de contenidos y contem-
pla las temáticas y estructuras de conocimiento, al igual que al planeamiento 
metodológico para la gestión de conocimiento, tanto desde la comprensión 
como desde la percepción.

La motivación, establece el ejercicio humano del compromiso como un 
querer saber y construir conocimiento en cooperación; a esta área le subyace 
la expectativa por indagar y por qué responder a preguntas permanentemen-
te, incluye la autonomía del sujeto que aprende y las estrategias y formas de 
promoción del proceso de aprender-enseñar.

La acción y evidencia de una gestión de conocimiento de calidad, se da 
cuenta del logro de la meta de aprendizaje, como un ejercicio mancomuna-
do entre el docente, el estudiante, el estudio y la pertinencia del currículo. 
En este sentido, autores como Osorio (2017), quien cita los estudios de Ma-
gendzo (1996), Gimeno Sacristán (1991), Kemmis (1988) y Stenhouse (1984) 
relacionados con la planificación y desarrollo de los currículos, expone que:
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Figura 9. Planificación del proceso de formación en el marco del DUA.

Nota. Basado en la planificación del proceso de formación en el marco 
del DUA (2022). 
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La existencia de perspectivas, teorías, modelos y enfoques sobre el currículo, 
surgen con la aparición del campo del currículo como un campo profesional 
especializado e institucionalizado en la burocracia educacional del Estado, 
cuando reglamenta la educación; y, que de cierta forma, las teorías 
pedagógicas y educacionales son también teorías relacionadas con las del 
currículo, pues de alguna manera se refieren a este cuando muestran sus 
ideas acerca de cómo organizar la actividad educacional y la cuestión de qué 
enseñar. (p. 141)

Es de anotar que el currículo, responde a las intencionalidades de la institu-
ción educativa, y a las transformaciones del territorio en el cual está inscrito, 
lo que obliga a su reestructuración regularmente, respondiendo a los pro-
gresos y realidades de contexto, ordenando necesidades y expectativas de 
desarrollo. 

Las diferentes perspectivas de currículo evidencian una planificación, según 
Osorio (2017) como “un constructo histórico, tanto en su teoría como en sus 
prácticas, y es cada comunidad educativa la que debe definirlo tal cómo se 
explican la relación escuela-sociedad, teoría-práctica y el rol de sus actores 
en la dinámica de las instituciones educativas” (p. 150). Así mismo, el currículo 
presentado como una opción de aprendizaje planificado para el estudiante, 
se manifiesta como: la planificación del proceso de formación, de evaluar 
el desempeño y comportamiento, y también, para planificar experiencias y 
procesos inherentes a la vida en comunidad con responsabilidades, derechos 
e improvisaciones propias del nivel de formación y de desarrollo. 

La pedagogía y sus postulados están generando interrelaciones curriculares 
y acciones relacionadas con el proceso formativo, no solo en el sistema tra-
dicional, sino también en propuestas híbridas o virtuales, estos se evidencia 
en Proyecto Académico Virtual, de la Institución Universitaria Tecnológico de 
Antioquia, Gutiérrez y Gutiérrez (2010) que construye un libro, producto de la 
investigación sobre la implementación de una propuesta pedagógica, didác-
tica y metodológica, llamado “Diseño instruccional, una experiencia creativa 
en la construcción de conocimiento”, en donde se señala que la planificación 
de un modelo de diseño de cursos mediados digitalmente a partir del mi-
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crocurrículo, incorporando estrategias y uso de herramientas digitales, en 
los procesos formativos, siendo la primera etapa de un ejercicio de planifica-
ción de acciones teóricas, metodológicas, tecnopedagógicas-didácticas, que 
brindan al estudiante un panorama de la estructura de su curso y el cómo 
gestionar su conocimiento; esta estructura concibe: Introducción – temas a 
desarrollar - actividades de aula (teóricas y aplicadas) - indagación orientada 
– resumen teórico compilatorio en cada unidad temática – talleres evalua-
bles y evaluación. (Betancourt, et al. 2020 p. 108)

En general, las perspectivas propuestas por diferentes autores sobre currí-
culo y sus significados en el contexto, desde el sentido de formación, como 
sus estructuras, vínculos y desarrollo, evidencian la conveniencia de contex-
tualizar la propuesta curricular al territorio, a las características de este, a las 
instituciones y sus misiones y visiones proyectivas, dando respuestas a las 
necesidades de los futuros estudiantes, sus familias y entornos sociocultura-
les como se informa en la siguiente tabla.

Tabla 1. Perspectivas curriculares, su sentido y significado

Perspectiva Sentido y significado Autores
Una mirada desde 
la didáctica.

En el proceso de formación, se en-
tiende el currículo como un proyec-
to, a vez que es y tiene un proceso, 
desconociendo fases de planifica-
ción.

Álvarez 
(1987)

Una perspectiva a 
partir de objetivos.

El diseño curricular, se configura 
mediante objetivos y sistemas 
evaluativos basados en modelos 
de investigación acción, a partir 
de la disposición de contenidos 
temáticos, metodologías, técnicas y 
recursos.

Álvarez 
(1987)

Stenhouse 
(1984)
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Perspectiva Sentido y significado Autores
El currículo social 
relacionado 
con el modelo 
pedagógico.

El currículo se articula al modelo 
pedagógico institucional mediante 
un enfoque sociocrítico del 
currículo.

Sacristán 
(1991)

El currículo 
explícito; el 
currículo implícito y 
el currículo nulo.

El currículo explícito: hace 
referencia “propósitos explícitos 
y públicos”; el currículo 
implícito hace referencia a las 
intencionalidades de la enseñanza 
en forma explícita y el currículo 
nulo, “la escuela no enseña y que 
puede ser tanto o más importante 
que aquello que enseña”. (p. 83) 
citado por Osorio (2017).

Cherryholmes, 
(1987)

El currículo 
como un sistema 
de prácticas, 
subsistemas, de 
parte autónomas 
y partes 
interdependientes.

Se crean múltiples interacciones 
intervinientes en las acciones 
pedagógicas, contextualizadas 
al aula, entorno sociocultural y 
político, en un esquema de poder.

Sacristán y 
Pérez (1996)

El currículo definido 
en términos de 
participación 
sociocultural.

Se concibe como intervención 
social en las acciones sociales, 
pedagógicas y de valores, que se 
generan en la escuela mediante 
proyectos, incluye aspectos 
metodológicos, axiológicos, 
socioculturales y educativos, del 
aprendizaje denotando interés en 
las problemáticas sociales.

Ley General 
de Educación 
115 de 1994
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Perspectiva Sentido y significado Autores
El currículo se 
relaciona con la 
producción en la 
estructura cada uno 
de sus procesos.

Se plantea en un contexto donde se 
da la reproducción social, mediante 
representaciones mentales de 
las realidades socioculturales 
haciendo un ejercicio crítico 
problematizando el currículo. El 
establecimiento de una relación 
entre producción y las acciones de 
la escuela en forma planificada: 
selección –organización – 
clasificación – estructura mediante 
acciones didácticas-pedagógicas 
solucionando problemas 
de representación; incluye 
competencias y valores.

 Lundgren 
(1992)

Currículo estructu-
rante de acciones 
prácticas educati-
vas.

El currículo tiene en cuenta proble-
máticas prácticas orientadas a la 
solución específica y apropiada.

Magendzo 
(1996)

Nota. Elaboración propia.

Es así como se presentan dinámicas orientadas a la autogestión del conoci-
miento, en el artículo “Transición de la presencialidad a la virtualidad”, Gu-
tiérrez (2007 p. 154) expone la necesidad de tener claridad, sobre la decisión 
personal, de asumir el rol de quien aprende, quien enseña, regularidad en la 
interacción, el interés por la indagación y la actualización, contar con los re-
cursos que propician el proceso de formación, una ejecución permanente de 
la calidad en la construcción de conocimiento. Y en este mismo sentido, To-
var y Sarmiento (2011) propone que el currículo como instrumento exige ser 
reflexionado, categorizado, priorizado desde el análisis de las problemáticas 

https://www.redalyc.org/journal/853/85352029009/html/
https://www.redalyc.org/journal/853/85352029009/html/


84

El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes

de los actores involucrados en el quehacer formativo, acorde con realidades 
cambiantes “bajo factores macro, micro y operacionales” (p. 3).

Las políticas públicas en el campo de la educación propician cambios curri-
culares periódicos y en este sentido, Solar-Rodríguez (2005), indica que la re-
novación del currículo soporta una renovación en el esquema y concepción 
de la gestión de conocimiento, al rol protagónico de quien quiere aprender, 
responder a los entornos que se intervienen y a las formas de organización 
de estos definen, tanto en la evolución de la cotidianidad como el contexto 
sociocultural de forma integral del sujeto que se interrelaciona y construye 
transformaciones.

En el proyecto de investigación denominado “Eficacia de programas a dis-
tancia, virtuales y presenciales, en el aprendizaje de estudiantes de grado para 
el mejoramiento de la calidad educativa” PG-02-2017, realizado por el grupo 
AMECI en la Escuela de Ciencias de la Educación, UNAD, se expone: 

Se han propuesto programas de bienestar estudiantil, posibilitan-
do el desarrollo personal y académico en una forma integral. Desde 
el punto de vista académico se han diseñado estrategias para revi-
sar los procesos de evaluación y seguimiento a los estudiantes de 
manera que se puedan hacer intervenciones oportunas en los pro-
cesos de aprendizaje de manera que puedan alcanzar los objetivos 
propuestos, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por 
el Ministerio de Educación Nacional. (Linares, 2019, p. 66)

La evolución de la educación, con el paso del tiempo ha realizado cambios 
en elementos esenciales: 

1) Se ha superado el énfasis sobre los conocimientos concep-
tuales y factuales, ahora hay un enfoque en el desempeño 
integral del sujeto en sus actividades y problemas.

2) Se privilegia la sociedad del conocimiento.
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3) Se ha transitado de los procesos de enseñanza a los apren-
dizajes. 

Y desde la perspectiva del Departamento Nacional de Planeación que y en 
el Marco Estratégico 2019, incorpora los conceptos sobre la inclusión, la ca-
lidad y la equidad y propende por su implementación a lo largo de la vida en 
concordancia con el Objetivo 4 de la Agenda 2030 en Colombia. El documen-
to incluye indicadores, metas y estrategias para lograr este objetivo entre el 
2015 al 2030, incluye que el 80 % de la población tendrá acceso a educación 
superior, en la Figura 10 se reporta dicha proyección.

Al respecto de las metas de la Agenda 2030, el Capítulo 4, sobre educación, 
expone el propósito de acceder y proveer educación gratis, con equidad y ca-
lidad en todos los niveles de formación, tanto para el estudiante como para 
el docente que se cualifica, con la intencionalidad de agenciar aprendizajes 
pertinentes; incremento en el desarrollo de competencias, conducentes al 
éxito financiero, con enfoque global.

En el proyecto de investigación, realizado entre la IUE-MEN, denominado 
“Enjambre ODS: Educación, innovación e investigación para el desarrollo sos-
tenible regional”, cuyos autores son Betancourt et al. (2020), en el cual partici-
pa como asesor pedagógico-digital, se realizó el diseño de una propuesta de 
formación mediada para la ruralidad con TIC, para el departamento de An-
tioquia, incluyendo la visión de la Unesco, la normativa nacional del MEN, la 
Ley 30 de 1992, el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1330 de 2019, entre otros; 
MinTIC y sus lineamientos y los planes de desarrollo nacionales, regionales y 
locales. Desde una perspectiva teórico-pedagógica, se propone una noción 
de formación (véase Figura 11) adscrita al enfoque crítico-social, en donde la 
formación se centra en el sujeto que aprende desde un enfoque flexible y au-
tónomo, mediante el desarrollo de estrategias didácticas contextualizadas, 
críticas, innovadoras y sostenibles obligando a la definición curricular a una 
planificación centrada en beneficio de las realidades sociales, necesidades y 
expectativas transformadoras.
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Figura 10. Planificación del incremento de una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad.

Nota. Planificación incremento de una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad. 

Figura 11. Noción de formación. ODS: Educación, innovación e 
investigación para el desarrollo sostenible regional.

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a esta propuesta de formación, Martínez (como se citó en Betan-
court et al., 2020) expone que el ecosistema que organiza el proceso formati-
vo se asimila a un enjambre en tanto:

La cognición de enjambre exhibida por grupos de insectos puede 
tener relevancia en el estudio de la cognición humana, particular-
mente en dos procesos: los procesos cognitivos emergentes de in-
teracciones entre unidades funcionales (neuronas) y los procesos 
de cognición colectiva. Se ha sugerido su potencial en cuestiones 
como la toma de decisiones, los umbrales de consenso, los meca-
nismos de decisión y la relación velocidad/precisión en la decisión. 
(p. 10)

La trama en el ecosistema establece nodos y vínculos multidireccionales, 
Figura 12, que flexibilizan la formación y propician una planificación, si 
bien no tradicional, si estructurada y ágil respondiendo al aprendizaje, la 
enseñanza, los procesos interrelacionados necesarios en la preparación del 
profesional, incorporando acciones colaborativas, endógenas y exógenas, y 
de transformación sostenible en los territorios.

En esta misma lógica discursiva, como resultado del proyecto de investiga-
ción - Proyecto de I+D+I para el fortalecimiento de la formación virtual en 
Antioquia financiado por Minciencias (Código 64087) - como “Relación entre 
oferta de cursos tipo MOOC e índices económicos por país en el contexto euro-
peo y latinoamericano y redes neuronales para identificar factores asociados 
al diseño de una propuesta de formación en línea de artesanos en marketing 
digital”, orientados a la planificación de modelos de aprendizaje-enseñan-
za cuyas metodologías propenden por la autogestión del conocimiento, ya 
sea en forma meticulosamente planteada o en sistemas interrelacionados 
conformados por redes neuronales o ecosistemas. Este proyecto explora un 
modelo predictivo mediante algoritmos de redes neuronales, que sigue una 
planeación basada en minería de datos lo que generar pronósticos y recono-
cimiento de saberes, una ruta cíclica que se valida a través de la fundamen-
tación teórica.
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Igualmente, en el ámbito colombiano, el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia (MEN) expone los lineamientos curriculares, para las diferentes 
áreas del conocimiento en la educación en los diversos niveles formativos, 
como un ejercicio que fomenta la autonomía curricular en educación supe-
rior en el país, ya que es concebida como el derecho que tienen las institucio-
nes educativas, para definir y organizar sus programas académicos, sus mé-
todos de enseñanza y sus actividades formativas, dentro de los lineamientos 
y estándares presentados por el Estado. 

El MEN presenta los lineamientos de formación por competencias en la Edu-
cación Superior y orienta en el diseño e implementación de currículos ba-
sados en competencias, respondiendo a las necesidades del contexto, en 
coherencia con los lineamentos globales de calidad y cobertura. Así mismo, 
expone el entramado de conceptos y los principios de la autonomía en el 
proceso de formación y presenta una revisión etnográfica crítica sobre expe-
riencias educativas con el desarrollo de competencias, requieren, en situa-
ciones concretas de habilidades comunicativas, de entendimiento interper-
sonal, de pensamiento creativo y ético; siendo este proceso una puesta en 
escena desde el inicio del proceso formativo en la Educación Superior.

En el proyecto de investigación ECEDU PG02. 2019 “Programa de inducción, 
acompañamiento y seguimiento integral a estudiantes que ingresan a progra-
mas virtuales en dos universidades colombianas” se concluye que la planifi-
cación rigurosa desde el momento de matrícula y a lo largo del desarrollo del 
plan de estudios, se perfila desde la inducción, y se constituye en una estra-
tegia de acompañamiento y seguimiento para los aspirantes y estudiantes 
para que ocurra en ellos la mayor adaptación posible al programa que ha 
sido objeto de su elección.

En un contexto particularizado, en el artículo “Aporte de las comunidades de 
indagación (COI) al aprendizaje, en el proyecto de investigación ECEDU PIE 
072 2021 La filosofía para niños como estrategia para el mejoramiento de la 
educación en el marco de los ODS 2030”, se definen una proyección de fases 
metodológica, en el contexto de lo microcurricular, a partir de una:



90

El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes

1) Propuesta detallada del asunto a desarrollar.

2) Conformación de pequeños grupos de discusión en el que 
prevalece el entendimiento de la propuesta y la generación 
de una postura divergente favorable en el trasegar de cons-
trucción de conocimiento.

3) Puesta en escena en una interacción abierta, en la que pulu-
lan los argumentos, la pregunta y la reconfiguración del co-
nocimiento que se construye. (p. 134)

Siendo unas de las tipologías de competencias, que requieren de fortaleci-
miento y adaptabilidad desde la particularidad del sujeto; algunas de estas 
competencias son las interpersonales que dan cuenta de la gestión de las 
emociones, los aspectos actitudinales y comportamentales, considerando 
la demanda, fuentes, alcances y expectativas, propendiendo por la solución 
colectiva de problemáticas y conflictos. Así mismo, el pensamiento creativo 
evidencia la capacidad del sujeto de generar y desarrollar ideas originales, 
resignificar situaciones o problemáticas, al igual que planes de solución o 
mejoramiento divergentes y eficaces.

Según el Proyecto PG-02-2017: “Eficacia de programas a distancia, virtuales y 
presenciales en el aprendizaje de estudiantes de grado para el mejoramiento 
de la calidad”, financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) Colombia y la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) Co-
lombia. Esta indagación tiene como objetivo revisar los términos de la plani-
ficación de los procesos pedagógico-didácticos de formación, dando cum-
plimiento a los aprendizaje proyectados, a través del desarrollo de metas de 
aprendizaje, que se establecen como lineamientos en los diferentes ámbitos 
y se orientan al desarrollo de los procesos formativos, no solo desde la aca-
demización, sino también desde el impacto transformador en los territorios, 
convirtiéndose en una estructura sistémica que va de lo macro a lo micro 
con la esperanza de que en algún momento rompa esquemas y cree diná-
micas que progresivamente, mejoren la calidad de vida de los sujetos. En el 
microcontexto académico, se tiene la definición de la normativa sobre estas 
visiones de la educación, en términos de la expectativa de formación y sus 
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mecanismos, en un futuro inmediato, a medio y largo plazo (Ley 30 de 1992, 
el Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1330 de 2019, entre otros).

En los resultados de aprendizaje, se evidencia la planificación de la gestión 
de conocimiento, como los logros o evidencias que demuestran que el es-
tudiante ha alcanzado las metas en su desarrollo teórico, mediante la apli-
cación de estrategias de aprendizaje-enseñanza pertinentes y sistemas de 
seguimiento de los aprendizajes y evaluaciones, sean estas formativas o 
sumativas, en donde “los resultados de aprendizaje son construcciones ex-
plícitas, puntuales y afirmativas de aquello que se espera que los estudian-
tes puedan hacer, saber o demostrar al final de un proceso de aprendizaje” 
(Adam, 2004/2006; Bingham, 1999; Cain & Hearn, 2017; Eom & Arbaugh, 2010; 
Jenkins & Unwin, 2001) (como se citaron en UNAD, 2020 p. 10). 

La Universidad de Texas propone que “los resultados de aprendizaje descri-
ben lo que los estudiantes son capaces de demostrar en términos de conoci-
miento, destrezas y actitudes una vez completado un programa” (Kennedy, 
2007 p. 18). Por su parte la Universidad de South Wales en Australia, señala 
que “los resultados del aprendizaje son declaraciones explícitas de lo que 
queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de 
hacer como resultado de completar nuestros cursos” (ANECA, 2020 p. 21). En 
tanto que los resultados de aprendizaje en la UNAD (2020):

Son declaraciones explícitas y precisas de los desempeños concep-
tuales, procedimentales, tecnológicos, disciplinares y contextuales 
que se espera que los estudiantes alcancen al finalizar su proce-
so de formación en un curso académico. El denominador común, 
también en aproximaciones como las presentadas, consistía en un 
resultado observable que se esperaba que los estudiantes pudieran 
demostrar al final de sus procesos formativos. (p. 3)

Y también se define como “una descripción explícita acerca de lo que un 
aprendiente debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado 
del aprendizaje” (MEN, 2021 p. 2). En todas las posturas teóricas, se evidencia 
la necesidad de planificar desde la metodología y la didáctica, los asuntos 
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curriculares, que confluyen en los logros planificados en el proceso de apren-
dizaje, articulando, las tendencias de las disciplinas, el perfil de egreso, el 
nivel de formación y la modalidad del programa académico, lo mismo que 
los estándares nacionales e internacionales que por su naturaleza sean con-
siderados.

En la estructuración funcional del microcurrículo, los resultados de aprendi-
zaje se diseñan estableciendo una relación sinérgica con los componentes 
esenciales de los cursos, caracterizados por la definición de competencias 
que cualifican el perfil de egreso; determinando, a su vez, los propósitos y 
alcances, y creando una experiencia en y del proceso de formación; conte-
nidos temáticos de formación caracterizados por el componente científico y 
metodológico; desde la integralidad en el desarrollo del estudiante articula 
la implementación de estrategias que permiten la gestión de conocimien-
to y la gestión socioemocional de las interacciones; proyectar actividades 
evidenciando la aprehensión y construcción de resultados de aprendizaje 
dando sentido y significado al microcurrículo; finalizando con el diseño de 
criterios de evaluación de las experiencias formativas planificadas en el cum-
plimiento de la propuesta de cualificación.

En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de lo que sería la estructura y coherencia 
entre elementos de un curso, estrategia de aprendizaje-enseñanza y resultado 
de aprendizaje:

En conclusión, la planificación del aprendizaje-enseñanza-estudio se con-
vierte en un sistema de interrelaciones, con diferentes niveles de exigencia 
y actores intervinientes, que obligan al sujeto que enseña a incrementar el 
desarrollo de estrategias, articulaciones e innovaciones en la experiencia de 
aprender.
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Rendimiento académico 
El rendimiento académico es “la manifestación de las habilidades y carac-
terísticas psicológicas de los estudiantes, las que se desarrollan mediante 
un proceso estructurado de enseñanza-aprendizaje” que se ostenta en un 
periodo específico y usualmente se evalúa cualitativa y cuantitativamente, 
siendo una apreciación subjetiva de los resultados del aprendizaje (Molina, 
2015 p. 13). Para el logro de estos resultados median factores sociofamiliares, 
psicológicos, bioéticos, culturales y en algunos casos tecnológicos. “El resul-
tado se expresa no solo en notas sino también en acciones entendidas como 
lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo aprendido”. Chadwick 
(como se citó en Molina, 2015 p. 13) “el rendimiento académico es la expre-
sión de capacidades y particularidades psicosocial-cultural del estudiante 
que se actualizan a través de un proceso de aprendizaje”. Proceso que se 
planifica en diferentes dimensiones: macro, meso y microcurricular a través 
del uso de una didáctica pertinente y estrategias de aprendizaje-enseñanza 
coherentes con cada área de conocimiento, sea teórico, práctico o metodo-
lógico.

Cuando hay una discrepancia entre el “rendimiento académico y el rendi-
miento que se espera” del estudiante, indica niveles de desempeño insatis-
factorios, consecuencia de la asunción de los mecanismos individuales o 
colaborativos y según (Lamas, 2015) están involucradas las estrategias didác-
ticas, los estilos de aprendizaje y enseñanza, las metodologías, las mediacio-
nes y la autoorganización en el estudio, aplicadas al proceso de formación en 
la planificación de la implementación del microcurrículo.

El sujeto gestiona su propio conocimiento generando actividades cogniti-
vas, basadas en la comprensión teórica y experiencial construida a lo largo 
de la vida, es en estas “interacciones que se establecen con los diferentes 
contextos, que los sujetos consiguen y aprehenden los instrumentos cogni-
tivos, relacionales y comunicativos” (Barca et al., 2007; Seijas et al., 2004 p. 
32) precisando este proceso cognitivo según Coll et al. (2002), partiendo de 
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un procesamiento de la información, una codificación, el restablecimiento 
y transferencia del conocimiento, el cual se reconstruye permanentemente.

En el marco del proyecto PG0401 ECEDU 2022 “Percepciones de los estudian-
tes de su autonomía y la incidencia en el éxito académico en la educación vir-
tual”, realizado por el grupo de investigación AMECI. Se retoman conceptos 
coadyuvantes en la planificación y gestión de conocimiento en forma rigu-
rosa y actualizable en forma permanente. Esto implica que las competen-
cias a desarrollar no solo son del orden metodológico, sociohumanístico, de 
indagación, sino también intrínsecas al ser humano, como su capacidad de 
decidir, su afrontamiento de las decisiones y sus impactos, la emocionalidad 
en las recontextualizaciones de planes o propuestas. Algunas competencias, 
potencialmente eficientes en la implementación de una autoplanificación 
para la consecución en el logro de metas de aprendizaje:

El proceso de indagación, como artificio científico de lectura de realidades 
de contexto, además de los estudios históricos a lo ancho y largo de los con-
textos posibles. Según Reyes-Cárdenas y Padilla (2012 p. 15), la indagación es 
“un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar asom-
bro y perplejidad, y llegar a conocer y entender el mundo”. Según Dewey 
(1967) se parte de lo experiencial, identificando problemáticas, se revisa y 
analiza la información existente sobre la temática y sus variables, se formula 
hipótesis de solución y comprobarla, perfilándose como un ejercicio planifi-
cado de gestión de conocimiento.

La asertividad, que según la OCDE (2012), es la competencia que se caracte-
riza por la exposición de percepciones y emociones apropiadamente, o sea, 
fundamentadas en el desarrollo del autocontrol, la inteligencia emocional 
con su apropiada gestión y la negociación como artilugio para la solución de 
situaciones, tanto consigo mismo como en un entorno colaborativo de cons-
trucción de conocimiento, destacando experiencias de solidaridad entre los 
gestores del conocimiento como lo plantean Vértiz-Osores et al. y Hidayat et 
al. (como se citaron en Valencia, 2020), es la asertividad una vía para el for-
talecimiento de la argumentación basada en la gestión del conocimiento, la 
ilación teórica y la capacidad de análisis que adopta un sujeto.
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La Interacción comunicacional, fundamentada en el conocimiento y el 
argumento incorpora un componente emocional denominado autorregula-
ción como un aspecto positivo, por su característica pausada, que apoya la 
puesta en escena de preguntas, respuestas e interrelaciones.

La empatía, se explica como la predisposición de un sujeto para entender 
y sentir preocupación por el otro, asunto que propicia el vínculo con el otro 
(Lee et al., 2022). Esta capacidad de ser empáticos es viable en todas las me-
diaciones, sea presencial y directa o virtual sincrónica o asincrónica espe-
cialmente cuando se involucran procesos de interacción dados por el apoyo 
teórico, de indagación, argumentación o innovación orientado al logro en 
el aprendizaje (Belloch, 2012). Es así como el uso de los foros se convierte 
en una estrategia pedagógico-didáctica y en un escenario que preeminente-
mente favorece la comunicación, el argumento, cooperación tanto en forma 
verbalizada como escrita (García et al., 2010; Maturana & Guzmán, 2019).

La gestión de la confianza y la autoconfianza, parte del principio de la 
buena fe del otro, en donde se presume la buena intención al darse un esta-
do de relacionamiento con el otro (OCDE, 2012). En los diferentes medios vir-
tuales o mediados digitalmente como en los presenciales, la comunidad que 
gestiona el conocimiento tiene implícita una credibilidad en el compromiso 
y capacidad del otro, desde sus aportes sobre problemáticas, indagaciones 
pertinentes, soluciones, sistemas evaluativos de la rigurosidad del proceso 
formativo, entre otros Amador y Amador, fomentando la cooperación inten-
cional Salmerón et al. (como se citaron en Valencia, 2020).

La construcción colaborativa y cooperativa, se caracteriza por el 
establecimiento de sinergias y el principio de complementariedad y 
articulación fluida de los sujetos que interactúan (OCDE, 2012). En este 
sentido, las metodologías colaborativas y cooperativas aplicadas a los 
procesos educativos fomentan el aporte desde la diferencia teórica y 
experiencial en pro de una construcción teórica común, que se construye 
desde el querer saber, la pregunta, la clarificación, desde el incremento de la 
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rigurosidad por la aprehensión de conocimiento que se realiza y que está en 
constante proceso de mejoramiento Flores y Bailey (como se citó en Valencia, 
2020), es de exponer la posibilidad que proponen las competencias blandas 
en la configuración de escenarios, interacciones comunicacionales, fineza en 
la observación, el análisis y la argumentación y planificación progresiva del 
proceso de formativo.

En el proyecto ECEDU PIE 025- 2019 “Estrategias de retención y permanencia 
derivadas del análisis del comportamiento de la deserción y permanencia, en 
los programas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Zona Occidente 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia”, se identifica un contexto en 
el que interviene la coherencia del estudiante con su decisión de realizar un 
programa académico específico y alcanzar la completitud del mismo, al igual 
que la responsabilidad en su autoplanificación académica que está orienta-
da a la terminación satisfactoria de sus estudios:

Solo el 30 % de los jóvenes hace la transición de la escuela o colegio 
a la educación superior, y de estos, muchos desertarán antes de 

terminar; las tasas de deserción anual en educación superior varían 
entre el 10,4 % en las universidades y el 22,2 % en las instituciones 
técnicas y tecnológicas (DNP, 2015). Japón el país que registra un 
porcentaje de deserción inferior a un 10 %, siendo Estados Unidos 
el país que registra un porcentaje superior al 52 %. En el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), conformado por 47 países, la 
deserción oscila entre 20 % a 55 %. El promedio de deserción entre 
los países adscritos a la OCDE alcanza el 31 %. Las constantes tasas 

de deserción y la débil transición indican que Colombia tiene uno de 
los porcentajes más altos de jóvenes entre los 15 y los 19 años que 

no están estudiando; un 36 % en total, es decir, más del doble que el 
promedio de la OCDE (13 %) y similar a la situación en México 35 % 
(OCDE, 2015b). Además, el 19 % de los jóvenes entre 15 y 19 años ni 
estudia, ni trabaja, ni recibe educación (Nini) en comparación con el 

promedio de la OCDE del 7 % (OCDE, 2015). (p. 30)
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Es usual, que los estudiantes abandonen su proceso de formación por dife-
rentes factores socioculturales y estructurales como la situación económica 
prevalente en el contexto; factores políticos como el desinterés el desarrollo 
socio-educativo-económico de la población, lo que incide en la producción 
y la calidad de vida; factores institucionales por sus modelos y sistemas edu-
cativos o sus intencionalidades y oferta coherente con el desarrollo de los 
territorios y tecnológicos; factores personales como la salud, condiciones 
socioemocionales complejas, entre otros; factores de aprendizaje, ligados a 
modelos y didácticas desactualizadas, limitada autonomía en el aprendiza-
je-enseñanza y bajo nivel de actualidad en el quehacer formativo, de equi-
dad, inclusión e innovación.

El efecto de la repitencia de grados escolares, suelen ser negativos a lo largo 
de la experiencia del sujeto desde la perspectiva sociocultural, emocional, 
motivacional y conductual (Cordero et al., 2014).

Factores de planificación asociados al 
aprendizaje
Arias et al. (2019) hacen un análisis de los modelos de seguimiento y eva-
luación en los procesos académicos y encuentran que adquieren un valor 
en tanto se concibe como un punto de mejora en el acto educativo, conci-
biendo a ambos, seguimiento y evaluación como oportunidades de nuevas 
planificaciones y desarrollos en la adquisición de conocimientos, más allá 
de la valoración de un determinado rendimiento académico (González et al., 
2007).

Arias, et al. (2019) exponen modelos inductistas en el marco de lo cuantita-
tivo, basados en la medición, el logro de objetivos, el análisis de sistemas, 
la toma de decisión; marcan un periodo de transición, en donde no se hace 
a los objetivos y en el marco de la cualitativa de los modelos basados en la 
crítica artística, el método iluminativo, respondiente, democrático, por nego-
ciaciones, evaluación-acción, entre otros. Y desde el constructivismo, se pro-
ponen componentes éticos, críticos, se promueve el aprendizaje significati-
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vo, la autonomía, autorregulación y capacidad para aprender y aprendizajes 
basados en autoevaluación, coevaluación y evaluación de proceso.

El proyecto “Modelo para la construcción colectiva de conocimiento para la 
ruralidad”, en el que se articula la Institución Universitaria de Envigado (IUE), 
Universidad de Antioquia, Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior, Escuela de Artes Débora Arango, Institución Universitaria Pascual 
Bravo, Institución Politécnica Jaime Isaza Cadavid, EPM, en donde se realiza 
una contextualización sobre la realidad rural y la coherencia de los modelos 
educativos aplicados actualmente a la tipología poblacional, las necesida-
des y expectativas del contexto; en el desarrollo de este proyecto interins-
titucional, se implementan cursos desde la perspectiva sociocultural propi-
ciando el modelo, adaptabilidad y la flexibilización curricular y se construye 
un modelo propendiendo por la reconstrucción del tejido social, teniendo 
en cuenta:

Contextualización: mediante el cual se atienden las problemá-
ticas específicas del territorio, lo que se instala el ejercicio de for-
mación.

Integración: como el desarrollo interdependiente entre la comu-
nidad y su territorio, articula la historia, el presente y el futuro del 
conocimiento aprehendido tanto en lo teórico como en lo aplica-
do.

Flexibilidad: en una dinámica transformadora se presenta en 
una propuesta dialógica, crítica y argumentada bajo criterios pro-
positivos en y para la formación, en un desarrollo horizontal de las 
interrelaciones formativas.

Transversalidad: se diseña una estrategia de aprendizaje-ense-
ñanza expuesta en una pregunta, que se convierte en la guía, para 
los gestores de conocimiento, a través de métodos o prácticas.

Creatividad: como respuesta al desarrollo de la propuesta for-
mativa, tanto desde su génesis como en su desarrollo, basados en 
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el uso de modelos pedagógicos, didácticos, medios y mediacio-
nes digitales teniendo como resultado una mejora o una creación 
100 % nueva solucionando una necesidad o una expectativa, en el 
contexto.

Considerando como los pilares de la educación: el currículo, la 
pedagogía y la evaluación, se asocian también, las políticas regio-
nales y propician el marco para la autoplanificación de la forma-
ción como componente vital de la aprehensión de conocimiento.

Autoplanificación de la gestión de 
conocimiento
Arce (2018) explica que la planificación curricular coadyuva con otras dimen-
siones del aprendizaje al éxito en el logro de los aprendizajes, y vincula al 
docente quien tiene y desarrolla competencias organizativas, analíticas, críti-
cas, innovadoras en los procesos pedagógicos, didácticos con la expectativa 
de satisfacción del estudiante obteniendo aprendizajes significativos (Alvara-
do, 2017; Chuqui, 2019).

En el libro, “La satisfacción en el proceso formativo en escenarios digitales: 
inducción, acompañamiento y autonomía”, que hace parte de los productos 
del proyecto de investigación “Programa de inducción, acompañamiento y 
seguimiento integral a estudiantes que ingresan a programas virtuales en dos 
universidades colombianas” en convocatoria 008 de 2019 se estudia el tema 
de la autoplanificación estableciendo un vínculo entre la Institución y el pro-
grama académico. En ese sentido se indica que Tinto (2007) “hace énfasis en 
la participación y el compromiso de los estudiantes durante el primer año, 
tanto con los estudios como con la institución”. Como también se explica de 
Tinto (2012) que “la diferenciación entre retención y persistencia”; retención 
se entiende como “la exaltada necesidad de la adquisición de nuevos méto-
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dos de estudio” (p. 25) y de competencias, desarrolladas por el estudiante, 
que faciliten su adaptabilidad al entorno educativo, lo que está visualizado 
como el desarrollo de experiencias de aprendizaje, las cuales son significati-
vas y basadas en la indagación, lo estilos de aprendizaje, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje-estudio - en este proceso de planificación articulado 
- se tiene en cuenta el modelo pedagógico, los métodos y actualmente desde 
el constructivismo y las pedagogías activas se instaura un proceso de forma-
ción horizontalizado, entre pares y fundamentado en la cooperación.

Mientras que en el contexto de la didáctica la planificación responde a las 
intencionalidades que les subyacen a las acciones formativas, tanto desde 
la enseñanza, el aprendizaje, como el desarrollo conceptual, el paso a paso 
de cada acción formativa, los recursos y escenarios en los que se construirá 
conocimiento en forma individual y colectiva, constituyéndose en una co-
yuntura propia para la innovación y la mejora permanente y actual en una 
dinámica de formación (López & Villanueva, 2019).
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Capítulo 4

Metacognición un proceso 
permanente de autoevaluación 

para el éxito académico

Concepciones sobre la metacognición y 
su incidencia en el éxito académico
Flavell (1976) es reconocido como uno de los pioneros en el estudio de la 
metacognición, esta implica el conocimiento de los procesos cognitivos 
propios, así como la habilidad para regularlos y controlarlos. Flavell afirma-
ba que los individuos desarrollan conocimiento metacognitivo declarati-
vo (saber acerca de la cognición) y conocimiento metacognitivo procesal 
(saber cómo usar estrategias cognitivas). Su enfoque ha sido fundamental 
para comprender cómo los individuos pueden mejorar su aprendizaje a tra-
vés de la metacognición.

Por otra parte, Schraw & Moshman (1995) han propuesto la teoría de la me-
tacognición situada, la cual enfatiza la importancia de considerar el con-
texto en el que se produce el aprendizaje. Estos autores destacan que la 
metacognición no solo depende del individuo, sino también de los factores 
externos, como el entorno y la tarea. Según su teoría, la metacognición es 
un proceso interactivo y dinámico que se adapta a las demandas específi-
cas del entorno de aprendizaje.
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Zimmerman (2000) se interesó por la aplicación práctica de la metacognición 
y en esta línea ha desarrollado el modelo de autorregulación del aprendizaje, 
que se basa en la capacidad de los estudiantes para planificar, monitorear y 
evaluar su propio aprendizaje. Zimmerman sostiene que los estudiantes de-
ben establecer metas claras, seleccionar estrategias adecuadas, monitorear 
su progreso y realizar ajustes cuando sea necesario. Este enfoque resalta la 
importancia de la autorreflexión y la autoevaluación en el proceso de apren-
dizaje.

Autores en el siglo XXI le atribuyen a la metacognición tres aspectos funda-
mentales, en primero se refiere a la conciencia que tiene el sujeto sobre sus 
debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje; el segundo incluye los 
recursos cognitivos que tiene cada individuo para el desarrollo de sus activi-
dades académicas y, el tercero reconoce la necesidad de regular los proce-
sos de aprendizaje, lo que implica que la persona va evaluando su desempe-
ño con el objetivo de obtener mejor rendimiento en sus tareas (Boekaerts & 
Niemivirta, 2000).

Con respecto a la construcción propia del concepto de metacognición, el 
grupo de investigación AMECI participó en la ejecución de la investigación in-
terinstitucional titulada: “Estrategia de innovación pedagógica para el desa-
rrollo de habilidades metacognitivas en estudiantes universitarios”, ejecutada 
entre febrero de 2020 y julio de 2021, aprobada dentro de la convocatoria de 
investigación propuesta por la Vicerrectoría Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Universidad Antonio Nariño (UAN) del año 2019, con alianza y cofinan-
ciación de las Universidades Autónoma de Bucaramanga (UAB) y la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Con base en esta experiencia y la trayectoria de 15 años, el equipo de trabajo, 
reconoce a la metacognición como un proceso de autoevaluación perma-
nente, orientado al seguimiento del autorreconocimiento, que se funda-
menta en la valoración de la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los 
demás, centrándose en la organización del tiempo y las estrategias de es-
tudio, sorteando obstáculos y generando interés por aprender, la autopla-
nificación, asociada al análisis de conocimientos previos, capacidad para 
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elaborar un plan de trabajo, fijando metas, articulando estrategias y recursos 
para aprender y la autogestión del conocimiento, referida a las acciones 
que con base en las metas, se emprenden, partiendo del análisis de cono-
cimientos previos requeridos para aprender, a través de la construcción de 
nuevos conocimientos, ensamblados con las ideas estructurantes, como lo 
predijo Ausubel (1978), al señalar que:

La esencia del proceso de aprendizaje significativo es que ideas ex-
presadas simbólicamente se relacionen, de manera sustantiva (no 
literal) y no arbitraria, con lo que el aprendiz ya sabe, o sea, con algún 
aspecto de su estructura cognitiva específicamente relevante (i.e., un 
subsumido) que puede ser, por ejemplo, una imagen, un símbolo, un 
concepto o una proposición ya significativos. (p. 41)

La investigación aportó una metodología denominada la triada metacogni-
tiva, que se describe gráficamente en la Figura 13, creada y validada para 
promover competencias metacognitivas de los estudiantes universitarios a 
través de la autoevaluación, que busca comprender la metacognición como 
proceso consciente, permanente, sistemático y reflexivo; la implementación 
es viable con estudiantes de diversos programas académicos en Institucio-
nes de Educación Superior (Zapata et al. 2021). Se concluye que los indi-
viduos adquieren la capacidad de monitorear, regular y mejorar su propio 
aprendizaje.

Complementando, la metacognición está ligada a la autonomía del estu-
diante e incide en el éxito, que es el logro de las proyecciones individuales 
como la apertura, imaginación, escrupulosidad, inteligencia emocional que 
le impulsan y hacen competitivo, contribuyendo a la autorrealización, ven-
ciendo el miedo, la inseguridad, el nerviosismo, el estrés y la baja autoefica-
cia para cumplir con las labores académicas (Alvarado-Ochoa, 2017; Cazan & 
Năstasă, 2015; Ciorbea & Pasarica, 2013; Liang & Yeh, 2014).
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Figura 13. Estrategia metacognitiva.

Fuente: elaboración propia.
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En el estudio denominado “Impacto de los ambientes de enseñanza-apren-
dizaje diseñados con base en la programación neurolingüística (PNL) y los es-
tilos de aprendizaje de sus actores, en la retención estudiantil y la motivación 
extrínseca de los estudiantes”, proyecto aprobado y financiado en la convo-
catoria interna de investigación de la UNAD del año 2014, y reconocido con 
el código PG 014 de 2015, se señaló que “el éxito en el aprendizaje destaca 
los autoconceptos y propicia el ajuste personal y la autoconfianza”, coinci-
diendo con lo señalado por Gómez (2015). Así el docente puede empoderar 
en sus estudiantes las creencias para lograr el éxito, por tanto, al interior de 
la universidad debe fortalecerse desde las apuestas educativas (Gamboa et 
al., 2017).

Los autores Locke & Latham (1990) proponen que el establecimiento de me-
tas claras y realistas es primer paso para el éxito académico, definiendo me-
tas específicas y alcanzables, los estudiantes logran identificar una ruta clara 
en sus estudios y mantenerse motivados a medida que avanzan.

Por otra parte, Macan et al. (1990) aportan para el éxito académico, la rele-
vancia de la planificación, con inclusión de tiempos para el cumplimiento 
de las tareas académicas, como estudiar, realizar trabajos y prepararse para 
exámenes, los estudiantes pueden evitar la procrastinación y maximizar su 
productividad.

Adicionalmente, Dunlosky et al. (2013) refieren que las técnicas de estudio 
activas, como el resumen, la elaboración y la práctica, han demostrado ser 
efectivas para el aprendizaje significativo. En lugar de simplemente leer y 
subrayar, los estudiantes deben comprometerse activamente con el mate-
rial mediante la creación de resúmenes, la conexión de conceptos y la prác-
tica regular, la integración con el material de trabajo es indispensable para la 
apropiación y construcción de conceptos.

Complementando el trabajo en equipo y la discusión entre pares son los ejes 
del aprendizaje colaborativo que aporta al compromiso y comprensión de 
materiales de estudio (Johnson et al., 2000). La interacción con otros genera 
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oportunidades para compartir ideas, debatir conceptos y construir conoci-
miento colectivamente, sumando elementos para el éxito académico. 

Seguidamente, Eccles & Wigfield (2002) mencionan que para obtener éxito 
académico es pertinente buscar apoyo de los profesores, a través de la tuto-
ría, dicho proceso facilita el proceso de aprendizaje y contribuye a la supera-
ción de los obstáculos en la construcción del conocimiento, lo que favorece 
a su vez satisfacción y motivación para dar continuidad en un programa aca-
démico.

En síntesis, el éxito académico significativo es el resultado del compromi-
so individual y la implementación de estrategias de aprendizaje efectivas, 
poniendo como horizonte una serie de metas claras que requieren de ges-
tión efectiva de tiempo y técnicas de estudio que incluyan la interacción con 
otros para potenciar las habilidades individuales y fortalecer las competen-
cias. Los estudiantes pueden cultivar un enfoque reflexivo y estructurado ha-
cia su aprendizaje, lo que les permitirá enfrentar los desafíos académicos con 
confianza y eficacia.

Como parte de la investigación actual, se considera que la metacognición 
desempeña un papel crucial en la elección de una carrera profesional, ya que 
implica la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos de pen-
samiento y toma de decisiones. Al aplicar la metacognición a la elección de 
carrera, los individuos pueden evaluar sus habilidades, intereses y valores 
personales, lo que les posibilita tomar decisiones informadas y satisfactorias 
en cuanto a su trayectoria profesional, aspectos que inciden en el éxito aca-
démico.

Se valoran con el instrumento aplicado, los aspectos que los estudiantes 
cuestionan sobre la elección profesional, referidos al interés por investigar en 
la línea de elección, la utilidad que presta la elección para emprender entre 
otras, ser consciente de la elección, contribuye al éxito. En palabras de Flavell 
(1979) la metacognición involucra una conciencia y comprensión de los obje-
tivos, necesidades y valores personales, lo cual es fundamental en la elección 
de una carrera que sea coherente con ellos. Al reflexionar sobre sus valores 
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y metas, los individuos pueden alinear su elección de carrera con aquello 
que consideran significativo y satisfactorio, lo que a su vez puede aumentar 
la motivación, el compromiso en su trayectoria profesional y la satisfacción 
como indicador de éxito académico.

Schraw y Dennison (1994), hacen referencia a la metacognición en la elección 
de carrera, lo que involucra la conciencia de las propias habilidades y limi-
taciones, así como la capacidad para evaluar qué tipos de carreras son más 
adecuadas para uno mismo. Al reflexionar sobre sus propias capacidades, 
fortalezas y áreas de interés, los individuos pueden tomar decisiones más 
informadas y realistas sobre su elección de carrera.

En el estudio reciente de Lee et al. (2022), que tuvo como objetivo analizar 
las relaciones entre la autoeficacia en la toma de decisiones profesionales 
de los estudiantes universitarios de Corea del Sur y su éxito académico, utili-
zando las correlaciones de Pearson y el modelo de ecuaciones estructurales, 
se encontró un efecto positivo entre la actitud frente a la carrera elegida y la 
autoeficacia en la toma de decisiones sobre la carrera, mientras que las difi-
cultades en la toma de decisiones sobre la carrera afectaron negativamente 
la autoeficacia en desarrollo y éxito de la misma. Teniendo en cuenta el coefi-
ciente estandarizado del efecto directo específico, el efecto sobre la “autoefi-
cacia en la toma de decisiones de carrera” fue mayor, que el de las “dificulta-
des de decisión de la carrera”. Se recomienda que se desarrollen programas 
profesionales que ayuden a los estudiantes universitarios a establecer de for-
ma independiente sus objetivos profesionales, buscar activamente informa-
ción profesional y promover el comportamiento de preparación profesional, 
mientras consideran sus especializaciones, es decir que la metacognición, 
tiene relevancia en la autoplanificación profesional universitaria.

En el mencionado estudio, se recomienda diseñar programas de orientación 
vocacional que puedan ayudarlos a establecer su autoconcepto e identidad. 
Estos hallazgos podrían proporcionar los datos básicos necesarios para la 
construcción de un sistema efectivo de orientación profesional universitaria 
e informar estrategias para mejorar la autoeficacia en la toma de decisiones 
profesionales de los estudiantes universitarios.
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Estrategias metacognitivas y métodos 
para el aprendizaje 
Briceño y Gamboa (2011) concibieron el portafolio como una estrategia para 
diseñar, sistematizar y retroalimentar el aprendizaje en el aula, la cual se im-
plementó en una universidad con la participación de 1 266 estudiantes, se 
concluyó que la estrategia favoreció la creatividad y la motivación de pro-
fesores y aprendices, se registraron fortalezas y debilidades en el proceso, 
fue una oportunidad para aproximar a los actores educativos y lograr una 
construcción sólida de conocimientos.

Complementando, se encuentra la investigación de Restrepo et al. (2019) 
realizada por tres grupos: Cibereducación, Psicología e intervención online e 
Ingeniería informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte, en la 
cual se evaluó el efecto de la autoevaluación basada en el portafolio, sobre 
el rendimiento de los estudiantes de Psicología e Informática, a través de un 
diseño cuasiexperimental, que implementó un pretest y postest para estimar 
las ganancias en el aprendizaje. Luego de la implementación, se concluye 
que el aprendizaje autónomo se favoreció, la realimentación fue más ade-
cuada, se logran corregir las dificultades y se promueve la metacognición. Se 
reflexionó críticamente sobre lo logrado y las dificultades del proceso, resal-
tando que la adaptación no fue fácil.

Por otra parte, en la ponencia denominada “Estrategias utilizadas por estu-
diantes universitarios para fortalecer competencias metacognitivas”, realiza-
da en el Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa 
internacional en Barcelona en el año 2021, se presentó el avance de la inves-
tigación interinstitucional (UAN, UAB y UNAD), señalando que los estudiantes 
de tres instituciones colombianas refieren las estrategias descritas a conti-
nuación como efectivas para llevar a cabo el proceso de metacognición, y 
consolidadas de manera gráfica, en la Figura 14. 

Figura 14. Estrategias efectivas en el proceso de metacognición. 

Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/estudiantes-
computadora-oficina-5542994/
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Figura 14. Estrategias efectivas en el proceso de metacognición. 

Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/estudiantes-
computadora-oficina-5542994/
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Uso de organizadores gráficos: los estudiantes utilizaron herramientas 
visuales, como mapas conceptuales o diagramas de flujo, para organizar y 
estructurar la información, lo cual les ayudó a comprender mejor los concep-
tos y a relacionarlos entre sí. Con relación a los organizadores López (2020) 
relata que el uso de organizadores tales como: el diagrama Ishikawa, el mapa 
mental, la UVE heurística, el hexagrama y el mapa de categorías, estimulan 
la creatividad, optimizan el tiempo, hacen más dinámicos los procesos de 
pensamiento y promuevan las capacidades de síntesis, análisis, reflexión, 
apropiación y sentido crítico, lo que contribuye al éxito académico de los es-
tudiantes en su tránsito por ese sistema educativo. 

Establecer un horario de estudio: los estudiantes planificaron su tiempo 
de estudio de manera anticipada, estableciendo horarios regulares y dedi-
cando tiempo específico para cada materia o actividad. Esto les permitió 
organizar su tiempo de manera efectiva y tener un mayor control sobre sus 
procesos de aprendizaje. Miertschin et al. (2015) han señalado que una tarea 
de los educadores es enseñar a gestionar el recurso tiempo al ser base fun-
damental para la consecución de los objetivos académicos. En el desarrollo 
de cursos en línea es indispensable motivar a los participantes a permanecer 
en las plataformas e interactuar con otros, el estudiante debe planificar su 
interacción.

Asegurar un espacio adecuado: los estudiantes identificaron la importan-
cia de contar con un ambiente de estudio tranquilo y libre de distracciones. 
Crearon espacios propicios para concentrarse y minimizar las interrupciones, 
lo que les facilitó enfocarse en sus tareas académicas. Moreno et al. (2015) 
establecieron que el ruido repentino interfiere directamente en la concentra-
ción porque provoca una reacción inmediata, la que incide en la posibilidad 
de cometer errores y, por lo tanto, afecta la calidad y eficiencia de los traba-
jos elaborados.

Autoevaluación y autorreflexión: los estudiantes realizaron una revisión 
continua de su propio aprendizaje, evaluando su nivel de comprensión e 
identificando áreas de mejora. Se cuestionaron a sí mismos, reflexionaron 
sobre sus métodos de estudio y ajustaron sus estrategias en función de sus 
necesidades. La autorregulación para Vives-Varela et al. (2014) se ha conver-
tido en un proceso transversal que ya es común a todas las profesiones por 



115

Metacognición un proceso permanente de autoevaluación para el éxito académico

su relevancia en el aprendizaje y el desempeño profesional, su relevancia se 
sustenta en la teoría educativa cognitivo social, que reconoce un valor fun-
damental al compromiso para actuar de manera autónoma, independiente 
y permanente. “En el terreno del aprendizaje, el individuo puede realizar mo-
dificaciones en sus sistemas cuando no están funcionando adecuadamente, 
esto es, autorregular su proceso” (p. 37).

Uso de técnicas de estudio activas: los estudiantes emplearon técnicas 
como resumir, hacer preguntas, elaborar ejemplos o enseñar a otros, para 
profundizar su comprensión y consolidar su aprendizaje. Estas técnicas les 
permitieron procesar la información de manera más activa y fomentaron la 
autorregulación de su propio conocimiento. Campillay y Meléndez (2015) su-
gieren que las metodologías activas de enseñanza en el contexto universi-
tario son útiles para la formación de los profesionales, ya que promueven la 
adquisición y consolidación de competencias transversales. Se destacan: el 
trabajo en equipo, la búsqueda de información, el uso de nuevas tecnologías 
para la exposición de resultados y la elaboración de resúmenes realizados.

Estas estrategias relacionadas anteriormente, fueron utilizadas de manera 
individual por los estudiantes, según sus preferencias y necesidades. Sin 
embargo, todas ellas contribuyeron al fortalecimiento de sus competencias 
metacognitivas, permitiéndoles tener un mayor control y conciencia sobre 
sus procesos de aprendizaje. Los estudiantes utilizaron una bitácora meta-
cognitiva como herramienta individual para planificar, hacer seguimiento 
y evaluar las estrategias implementadas durante el proceso de aprendizaje 
(Zapata et al., 2021).

Complementando, es relevante tener en consideración que, desde la psi-
cología cognitiva, se considera que para que el aprendizaje sea efectivo es 
necesario que los estudiantes almacenen y procesen información en su me-
moria, por tanto, deben hacer uso de estrategias que les permitan procesar 
cantidades de información de manera eficiente de ahí que se recomiende el 
uso de herramientas visuales como los mapas conceptuales y tablas, lo cual 
aumenta la retención de conocimiento. En otros casos resulta relevante or-
ganizar la información a través de organizadores gráficos o resúmenes para 
procesar y autorregular los aprendizajes (Panadero et al. 2021; Soderstrom & 
Bjork, 2015).



116

El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes

Para ir cerrando, Salazar y Cáceres (2022) señalan que existe una estrecha re-
lación entre las estrategias de aprendizaje y la metacognición en el proceso 
educativo. Desde el enfoque constructivista se considera que las dificultades 
para aprender pueden ser resueltas con el desarrollo de estrategias activas 
en las cuales el estudiante, se transforma en protagonista del proceso, explo-
rando sus habilidades y necesidades para aprender. Cuando los estudiantes 
buscan información se suscitan procesos cognitivos como evaluar y seleccio-
nar fuentes relevantes y confiables, lo que implica pensamiento crítico y la 
capacidad de analizar la información. Estas habilidades son fundamentales 
para el proceso de construcción de conocimiento, ya que permiten a los es-
tudiantes evaluar la calidad de la información, identificar sesgos y desarrollar 
argumentos sólidos basados en evidencia, haciendo uso de herramientas de 
evaluación como los mapas conceptuales y la UVE de Gowin.

En este punto es importante mencionar que los métodos de aprendizaje cam-
bian con el contexto, actualmente la realidad pospandemia del COVID-19 y el 
desarrollo de las tecnologías móviles 5G, dejan en evidencia que los jóvenes 
del siglo XXI interactúan en línea gran parte de su tiempo, y con ello, han 
generado expectativas frente a definir, modelos educativos con estrategias 
activas pertinentes para aprender en el futuro y mantenerse motivados en el 
sistema educativo.

El diseño y aplicación de metodologías activas es un elemento clave en la 
innovación educativa, la realidad virtual y la realidad aumentada, aparecen 
con el propósito de agregar al mundo real elementos digitales, y la virtual, 
lleva al usuario a crear una realidad desde cero, ambas realidades aportan 
beneficios a la práctica pedagógica (García-Bullé, 2022), en el ámbito de la 
flexibilidad, creando espacios activos y adaptables, aportando elementos 
tecnológicos a la experiencia humana.

Las innovaciones como la gamificación, el aprendizaje basado en juegos y 
los juegos serios tienen gran auge en el presente siglo porque tienen en co-
mún un elemento intangible, las dinámicas, que incide positivamente en la 
motivación de los estudiantes porque conducen a la acción (Figura 15).
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Figura 15. La realidad virtual y aumentada en aulas.

Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/vr-realidad-virtual-gafas-
vr-6770800/
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Los tres conceptos tienen el pensamiento lúdico como eje fundante, sin em-
bargo, es relevante indicar el propósito de cada uno de ellos: el primero hace 
uso de elementos del juego para aprender, el aprendizaje basado en juegos 
mediante juegos existentes contribuyen a la enseñanza de los conceptos y al 
logro de las competencias curriculares y los juegos serios tienen como base 
los videojuegos, pero su finalidad esencial es aprender un tema disciplinar 
más que el entretenimiento (Marczewski, 2015; Ordás, 2018; Roa et al., 2022).

Otra realidad a la que se enfrenta la humanidad es la interacción con la In-
teligencia Artificial (IA) (ver Figura 16), que busca automatizar y simplificar el 
proceso de aprendizaje. En el año 2021 la Unesco, señaló que “los avances 
tecnológicos rápidos implican inevitablemente numerosos riesgos y retos, 
que los debates sobre las políticas y los marcos reglamentarios tienen aún 
dificultades para poder superarlos” (párr. 1). Haciendo alusión a que las na-
ciones deben hacer uso de la tecnología de la IA (Inteligencia Artificial) en los 
ambientes educativos bajo los principios de inclusión y equidad, y regular 
rápidamente sobre su inclusión en los planes educativos, lo que implica re-
definir las competencias de los educandos.

Aunado a lo anterior, la Unesco (2021) reporta que el 50 % de las organizaciones 
alrededor del planeta emplean alguna forma de IA en sus operaciones. Sin 
duda alguna, la IA conlleva profundas implicaciones para toda la humanidad 
y, por lo tanto, para las instituciones de educación que podrán hacer uso de 
una amplia gama de herramientas que antes no estaban disponibles, nuevas 
formas de ver los datos y el mundo, nuevas formas de conectarse y descubrir, 
y nuevas soluciones a viejos desafíos. Para crear oportunidades para todos 
será necesaria la cooperación y las inversiones en infraestructura, capital 
humano diseño ético y despliegue de IA basada en valores, entre organismos 
internacionales, gobiernos, instituciones y empleadores. En dicho escenario 
existirá el reconocimiento del aprendizaje previo, las oportunidades 
continuas de aprendizaje permanente, las TIC y las colaboraciones entre la 
industria y la academia para generar oportunidades de capacitación de alta 
calidad y progreso significativo hacia el crecimiento y el desarrollo inclusivo.
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Figura 16. Las tendencias educativas del siglo XXI.

Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/binario-
c%C3%B3digo-2175285/
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Las tendencias en la automatización producto de la implementación de IA 
dará lugar al desplazamiento de millones de trabajadores, que deberán vol-
ver a capacitarse. A medida que las formas en que los humanos y las máqui-
nas se cruzan e interactúan continúan creciendo, por tanto, las instituciones 
de educación deben garantizar que los estudiantes puedan comprender y 
navegar estas interacciones, para no ser excluidos o explotados, la transición 
empieza y las nuevas habilidades se están definiendo y con ello las estrate-
gias para lograrlas (Unesco, 2021).

La orientación profesional y el 
establecimiento de metas para el éxito 
académico 
El éxito académico consiste en tener claro los objetivos de aprendizaje y 
cómo lograrlos, para ello, las metas han de ser claras y conocidas por parte 
del estudiante, motivantes para su logro y definir una ruta de aprendizaje 
para conseguirlo, es relevante que tome decisiones que le permitan alcan-
zar los objetivos, el maestro debe orientar hacia el logro de sus estudiantes, 
haciéndoles comprender la relevancia de organizar el tiempo, indicarle va-
rias alternativas para resolver sus inquietudes y lograr avanzar en la cons-
trucción de conocimiento significativo. Es tarea del docente indicarles a los 
estudiantes los errores para que ellos, ajusten lo realizado y finalmente, lo-
gren el objetivo. El docente es facilitador que sigue el proceso de sus pupi-
los, de manera continua para guiarles hacia el éxito académico, que también 
puede comprenderse como el aprender a cambiar en cualquier ámbito de la 
vida, conduciendo sus acciones y actitudes para abordar de manera efectiva 
a una experiencia, mejorando las habilidades para pensar efectivamente en 
una solución que le permita sentirse satisfecho (Boyes, 2014; Gamboa et al., 
2017).

Agregando a lo anterior, el tema de la Orientación Profesional Vocacional 
(OPV) como lo define Ymas (2014), es un proceso multifactorial dirigida a la 
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autodeterminación del individuo en su proceso formativo y en su desem-
peño profesional, acorde con las necesidades sociales, en el cual lo cogni-
tivo y motivacional del estudiante es relevante para el éxito académico. Por 
otra parte, Carpio y Guerra (2007) consideran que la orientación debe ser un 
proceso continuo, dinámico, planificado que le permita a los estudiantes 
cuestionarse sobre la relevancia de seleccionar una carrera, que le otorgue 
sentido a su vida y que potencie sus capacidades humanas, logrando aspi-
raciones personales y aportando a las necesidades sociales, lo cual genera 
satisfacción personal y motivación para permanecer en un programa univer-
sitario. Se trata de conducir a los estudiantes hacia el éxito con base en una 
adecuada y voluntaria toma de decisiones (ver Figura 17).

Castellanos et al. (2020) señalan con preocupación que no se ha resuelto el 
problema de la educación y orientación profesional de la personalidad en el 
sistema educativo. Existe una pobre preparación de los docentes para desa-
rrollar la labor de orientación profesional, hay poco dominio de las técnicas 
de orientación y diagnóstico; la labor se limita a brindar información sobre la 
aplicación de algunos conocimientos a las profesiones. Dejando de lado lo 
relevante que concierne a diagnosticar las potencialidades cognitivas y afec-
tivas que pueden convertirse en un obstáculo en la universidad.

En el estudio denominado la “Satisfacción en el proceso formativo en esce-
narios digitales: inducción acompañamiento y autonomía”, realizado en 2020 
con la participación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
y la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN), se encontró que las 
inducciones institucionales planificadas y diseñadas en torno al aprendizaje 
individual y colectivo, apuntan al acompañamiento y seguimiento integral 
para el ingreso exitoso del estudiante a los programas académicos matricu-
lados. Ellos son los responsables del éxito académico, las universidades por 
su parte garantizan la oferta de programas bien diseñados, estructurados y 
con énfasis en la práctica, haciendo uso de estrategias activas de aprendi-
zaje, que inciden en la calidad educativa y en la permanencia estudiantil. El 
éxito académico en la educación virtual se forja desde una preparación pre-
via de los estudiantes para iniciar los programas, que pretende acondicionar 
hábitos de estudio centrados en la independencia y una motivación frente a 
las metas propuestas (Ahumada et al., 2020).
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Figura 17. Orientación profesional hacia la satisfacción personal. 

Fuente: https://pixabay.com/es/vectors/marioneta-mu%C3%B1eca-
hombre-revisado-5926178/
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Las universidades alrededor del mundo, se interesan en fortalecer su proce-
so de inducción porque es la oportunidad para reconocer a los estudiantes, 
y ellos a su vez, puedan identificar las estructuras organizacionales que les 
pueden brindar apoyo en su proceso de adaptación a la vida universitaria, 
la universidad estadunidense de Memphis (2020) en su inducción promueve 
como primera prioridad el éxito académico que es una decisión individual. 
Para lograrlo se implementa el plan de consejería como estrategia base a 
través de la cual, se planifican de común acuerdo con el consejero de tuto-
rías durante el primer semestre para ofrecer la información concerniente a la 
institución, el apoyo a asignaturas y estrategias pedagógico-didácticas para 
la permanencia y el éxito académico. El consejero acompaña al estudiante 
en la toma de decisiones para organizar la inscripción de asignaturas, reco-
mienda y consensua con el estudiante actividades extraclase que favorecen 
el compañerismo y la interacción con otros, promoviendo habilidades so-
cioemocionales necesarias para afrontar los retos en la educación superior 
y lograr el éxito académico, asociado a la satisfacción y permanencia en el 
programa de formación elegido.

Adicionalmente, Serrano et al. (2022) consideran como factores determinan-
tes para predecir el éxito académico, la personalidad y el compromiso aca-
démico. Arévalo-Avecillas et al. (2019) señalan la existencia de cinco domi-
nios de la personalidad: la extraversión, la amabilidad, la escrupulosidad, el 
neuroticismo o inestabilidad emocional, y la apertura a la experiencia, que se 
pueden educar en las instituciones para fortalecer las habilidades y compe-
tencias de los estudiantes hacia los valores sociales, brindando herramientas 
que conlleven a la adaptación y permanencia en el sistema.

Adicionalmente, Tanasescu et al. (2013) indican que las características de la 
personalidad más importantes en un individuo, eventualmente se converti-
rán en parte de su lenguaje, mientras más importantes sean estas caracte-
rísticas, es más probable que se codifiquen en el lenguaje. Dichos dominios 
deben ser estimulados en la institución educativa con el propósito de enri-
quecer su autopercepción del proceso educativo para sentirse a gusto con su 
elección profesional, y llevar a feliz término las metas establecidas. Se con-
cluyó que existe una correlación positiva entre el compromiso académico y 
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el rendimiento. La responsabilidad tiene efecto positivo directo e indirecto 
en el rendimiento a través del compromiso.

Con respecto a la personalidad Alvarado-Ochoa et al. (2017) han establecido 
un perfil del estudiante exitoso, encontrando que se caracteriza por una fuer-
te tendencia a lo pragmático, práctico y lógico, mostrando autocontrol. Su 
inteligencia le permite aceptar las normas académicas, dirigir sus esfuerzos 
a través de la definición de metas, mantienen la calma en el grupo, se mues-
tran como personas espontáneas, francas y modestas. Por otra parte, tienen 
control frente a las situaciones que de manera general conducen al estrés 
académico e insatisfacción, mantienen una armonía entre las normas y sus 
sentimientos, resisten a la ansiedad, son resilientes y promueven cambios 
permanentes para adaptarse a la adversidad con éxito.

Por el otro lado, el compromiso académico (academic engagement), tam-
bién se conoce como involucramiento académico (academic involvement), 
se asocia al nivel de esfuerzo que hace un estudiante por aprender y partici-
par de actividades académicas y extraacadémicas dentro de la comunidad 
de aprendizaje de la cual hace parte (Alrashidi et al., 2016). Lo anterior se 
traduce en una relación directa entre el esfuerzo, la participación, el com-
promiso, la lealtad y los resultados académicos y profesionales que se logran 
cuando se configura un entorno de éxito, que facilita el desarrollo integral de 
los profesionales (Cavazos y Encinas, 2016).

El compromiso académico de los estudiantes se evidencia en su participa-
ción y sentido de pertinencia de espacios académicos diferentes a las aulas 
tradicionales, como en los semilleros de investigación, eventos nacionales 
e internacionales como congresos, conferencias o diplomados organizados 
por diversos actores educativos y culturales que buscan generar redes de 
conocimiento para compartir experiencias significativas y construir cono-
cimiento. Actividades y acciones que aportan a la motivación y formación 
integral de los universitarios (Torres-Escobar & Botero, 2021; Zanotti & Maga-
llanes, 2015).
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Capítulo 5
Valorando la autonomía 

por dimensiones
Para dar cuenta de los conocimientos que se logran en esta investigación 
educativa a partir de los objetivos trazados, se presentan los procesos rea-
lizados para el desarrollo de los análisis cuantitativos y cualitativos. El estu-
dio tuvo por objetivo “determinar si la variable percepción de la autoeficacia 
se relaciona con el éxito académico de los estudiantes en la educación virtual 
ofertada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Funda-
ción Universitaria Católica del Norte (UNAD)”. Como objetivos específicos se 
formularon: identificar las dimensiones de la autonomía que más influyen 
en el éxito académico de los estudiantes en programas virtuales, y estable-
cer el grado de correlación que existe entre las variables autonomía y el éxi-
to académico de los participantes en el estudio. Corresponde a un estudio 
vinculado a la Línea de investigación pedagogía, didáctica y currículo de la 
Escuela Ciencias de la Educación. 
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Marco metodológico de la investigación 
Método. Tal como se observa en la Figura 18, es una investigación educativa 
que se realizó considerando los enfoques cuantitativo y cualitativo; su diseño 
es descriptivo y analítico de tipo correlacional; desde lo cuantitativo se pro-
cesaron bases de datos del rendimiento académico de los estudiantes y los 
datos que se obtuvieron posterior a la aplicación de la encuesta a estudian-
tes; desde lo cualitativo se analizaron las percepciones de los estudiantes 
desde una perspectiva integral. Con el estudio correlacional se obtuvo cono-
cimiento de las correlaciones entre las dimensiones de la autonomía y las de 
estas con el éxito académico de los estudiantes en programas virtuales.

Figura 18. Marco metodológico de la investigación.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 19. Programas académicos por universidades. 

Fuente: elaboración propia.
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Participantes. La población corresponde a 430 estudiantes de dos universi-
dades colombianas: 265 matriculados en la Escuela Ciencias de la Educación 
(ECEDU) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y 165 co-
rresponden a los programas en la Fundación Universitaria Católica del Norte 
(FUCN), en la Figura 19 se listan los programas académicos de las universida-
des a los cuales pertenecen los estudiantes que participaron voluntariamen-
te en la investigación.

Se garantizó la participación de los estudiantes aplicando un muestreo (no 
aleatorio) por conveniencia, que como indica Martín y Salamanca (2007) es 
eficiente y económico para los investigadores, seleccionando de forma inten-
cional a la población; por otra parte, se garantizó a los estudiantes privacidad 
y confidencialidad de la información. Previo consentimiento informado, los 
estudiantes que responden al instrumento fueron 272 mujeres y 158 hom-
bres; el rango de edad mayoritario es el de 21-30 años con 215 individuos, y 
el de menos es el de más de 51 años con una frecuencia de 16 respuestas; en 
la Figura 20 se reporta su caracterización. 

La mayoría de los estudiantes se ubican en los estratos uno (145), dos (151) y 
tres (115). En cuanto a la región de procedencia de los estudiantes, 322 resi-
den en la región Andina y 90 de ellos en Bogotá D.C. Con relación a los padres 
y madres de los estudiantes, el nivel de estudio que mayoritariamente se re-
porta para ambos es la básica primaria, es decir, 185 y 219 respectivamente. 

Instrumento. Para responder a los objetivos de investigación se hizo uso 
del instrumento diseñado por Rosso (2018) conocido como Escala Nivel de 
Autonomía (ENA); este instrumento fue elaborado a partir de los criterios es-
tablecidos por Montero y León (2007). En la ENA se indaga por los factores 
personales y académicos desde siete dimensiones (Figura 21).
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La Escala Nivel de Autonomía (ENA) toma como referencia los supuestos 
conceptuales del constructo autonomía agrupados en siete dimensiones, tal 
como se indica en la Figura 21. El instrumento originalmente incluye 65 ítems 
con opciones de respuesta: muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuer-
do y muy de acuerdo; para estel caso, se incorporan dos nuevos ítems en la 
dimensión siete. Con relación a la confiabilidad su coeficiente se determinó 
mediante el Alfa de Cronbach (α) en cada dimensión, así como su dimensio-
nalidad. En la Tabla 3 se reportan los respectivos índices por dimensión.

Tabla 3. Índice de confiabilidad de las dimensiones y dimensionalidad              
de la ENA

Dimen-
sión

Alfa de Cronbach
α

Dimensionalidad
Menor 2.0 Modelo de Rash

1 0.61 1.76 1.19
2 0.62 1.75 1.13
3 0.56 1.65 1.15
4 0.66 1.85 1.53
5 0.59 1.61 1.39
6 0.77 2.32 1.90
7 0.66 1.93 1.33

Nota. Tomado de Rosso (2018).

Se evidencia que el instrumento logró un nivel adecuado y solo moderado en 
la dimensión cinco, en tanto que la dimensión seis presenta parámetros de 
elevada dimensionalidad y con confiabilidad bastante adecuada. 

Rosso (2018) en la elaboración del cuestionario ENA consideró que era ne-
cesario tomar las bases teóricas de Zemelman (2007; 2012) referidas a los 
principios que explican que todo sujeto tiene la posibilidad y la capacidad de 
erigir “sus propias circunstancias de vida” sin perderse en el contexto porque 
debe privilegiar una visión de futuro donde el lidere su propio proceso de 
construcción y potenciación. Por otra parte, hace referencia a la variable “au-
tonomía” a partir de las orientaciones teóricas de Villardón y Yaniz (2011) que 
la explican como un proceso de autogestión del estudiante para el aprendi-
zaje, siendo él quien decide orientar sus intereses y construir su proyecto de 
vida y profesional.
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Cada dimensión aborda un aspecto del sujeto en contexto prevaleciendo su 
visión como sujeto. La dimensión uno examina al “sujeto como centro de las 
circunstancias”, en este sentido se valoran los principios de vida que orien-
tan el actuar como constructor permanente de su propio futuro (Zemelman, 
2007). Desde la dimensión dos se valora al “hombre constructor de su propia 
realidad”, siendo un ejercicio propicio para reflexionar frente a el individuo se 
concibe no solo como constructor de sus realidades, sino que también pue-
de establecer sus circunstancias (Zemelman, 2012). En la dimensión tres se 
indaga por el “proyecto visión de futuro” en términos de la satisfacción frente 
al programa profesional de su elección y su proyección en el campo laboral 
(Zemelman, 2012). Con relación a la dimensión cuatro se estudia al “hombre 
como responsable de sus circunstancias”, y tal como lo plantea Zemelman 
(2012) se hace referencia a la posibilidad que tiene el sujeto de hacer de for-
ma libre el uso de su voluntad en cualquier contexto donde interactúe.

Para la dimensión cinco se trata de contar con una visión de la “responsa-
bilidad frente a su proceso de aprendizaje”, es decir determinar si el suje-
to en calidad de estudiante ha desarrollado a plenitud su capacidad para 
autogestionar su proceso de aprendizaje (Villardón y Yaniz, 2011). Desde la 
dimensión seis se explora si el sujeto “comprende las dinámicas sociales y 
las cuestiona”, si bien se pretende el desarrollo de la autonomía por parte 
del estudiante se espera también que este logre potenciarse a partir de los 
estímulos e interacciones que ofrece el contexto familiar y social (Zemelman, 
2007). Finalmente, la dimensión siete siguiendo la teoría de Zemelman (2012) 
valora la capacidad que tiene el individuo para autogobernarse y autorregu-
lar sus procesos de aprendizaje.

Procesamiento de los datos. Se obtiene una base de datos que contie-
ne información institucional del rendimiento académico de los estudiantes 
para el segundo semestre del 2022; de igual forma producto de la aplicación 
del instrumento se cuenta con una data que fue revisada y depurada con el 
propósito de contar con información que obedeciera a los rangos definidos 
en la Escala Nivel de Autonomía (ENA). Los datos se procesaron en el softwa-
re SSPS versión 24 y se realizaron análisis descriptivos y se calculó con rho de 
Spearman (rs) para establecer si existen o no relaciones entre las variables 
percepciones de autonomía y éxito académico. 
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Capítulo 6
Análisis de resultados

Esta sección presenta los resultados provenientes de la aplicación del ins-
trumento que permitió medir la autonomía de los estudiantes universitarios 
de ambos sexos pertenecientes a dos Instituciones de Educación Superior 
(UNAD y FUCN). En primer lugar, se presentan los resultados descriptivos 
por cada uno de los ítems que componen el instrumento diseñado y valida-
do para esta investigación y luego los hallazgos provenientes de la correla-
ción entre cada una de las siete dimensiones y los resultados de desempe-
ño académico medido mediante las calificaciones promedio obtenidas por 
los estudiantes de distintos programas de formación profesional de las dos 
IES estudiadas.

Resultados descriptivos para los ítems 
del instrumento
Revisadas las respuestas que los estudiantes de las dos instituciones rea-
lizaron al instrumento de autonomía, se encontró que se lograron 430 res-
puestas, de las cuales el 61,6 % fueron de la UNAD y el 38,4 % de la FUCN. 
La participación por sexo correspondió al 63,3 % por mujeres y el 36,7 % a 
hombres; en cuanto a los rangos de edad de los participantes se encontró 
que el 10,9 % tienen menos de 20 años, el 50,9 % están entre los 21 a 30 
años, el 25,6 % aparecen entre 31 y 40 años, el 9,8 % se encuentran entre 41 
y 50 años y un 3,7 % supera los 51 años. También se indagó por el estrato 
social de pertenencia encontrado que el 33,7 % se identifican con el uno, el 
35,1 % en el dos, el 26,7 % al tres, el 4,0 % al cuatro y el 0,5 % a quinto.

En cuanto al nivel de educación superior que estaban cursando se encontró 
que el 94,0 % en pregrado, el 1,2 % en especialización y el 4,9 % en maestría. 
La distribución por semestres en curso durante la aplicación de la encuesta 
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aparece un 18,8 % en primer semestre, el 12,3 % en segundo, el 25,3 % ya sea 
en tercer o cuarto, el 11,6 % entre quinto y sexto, el 20,9 % ya sea en séptimo 
u octavo y el 10,9 % entre noveno y décimo semestre. En la Tabla 4 se señala 
la distribución de los participantes por programa de formación académica.

Tabla 4. Programas y distribución por participantes

Nombre del programa profesional Frecuencia Porcentaje
Administración de Empresas 11 2,6

Administración Financiera 3 0,7

Comunicación Digital 2 0,5

Contaduría Pública 7 1,6

Esp. en Educación Superior a Distancia 3 0,7

Esp. en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autó-
nomo 2 0,5

Filosofía 11 2,6

Ingeniería de Sistemas 3 0,7

Ingeniería Informática 57 13,3

Ingeniería Multimedia 2 0,5

Lic. en Etnoeducación 3 0,7

Lic. en Filosofía 10 2,3

Lic. en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 192 44,7

Lic. en Matemáticas 2 0,5

Lic. Pedagogía Infantil 25 5,8

Maestría en Educación 5 1,2

Maestría en Educación Intercultural 15 3,5

Maestría en Mediación Pedagógica en el Aprendizaje del In-
glés 1 0,2

Mercadeo 1 0,2

Negocios Internacionales 2 0,5

Psicología 5 1,2

Tecnólogo en Desarrollo de Software 29 6,7

Tecnólogo en Gestión de Agroindustrias Alimenticias 5 1,2

Tecnólogo en Gestión de Plantaciones Forestales 4 0,9

Trabajo Social 30 7,0

Total 430 100,0

Nota. Elaboración propia.
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Las principales características encontradas en los participantes del estudio 
son mujeres con edades entre 21 y 30 años, del estrato dos preferentemente 
que se encuentran realizando programas de formación profesional, princi-
palmente en Licenciatura en Lenguas Extranjeras con especialidad en inglés, 
Administración de Empresas e Ingeniería Informática. Se indagó por la región 
de residencia encontrando que el 54,0 % está en la región Andina, el 20,9 % 
en Bogotá, D. C., el 12,1 % de la región Caribe, el 6,0 % de la región Caribe, el 
2,8 % de la Orinoquía, el 3,3 % de Amazonía y un 0,9 % extranjeros.

Se indagó por los niveles de formación tanto de la madre como del padre. La 
Tabla 5 resume los datos encontrados en estas categorías:

Tabla 5. Niveles educativos de la madre y padre de los participantes

Nivel educativo
Madre Padre

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Básica Primaria 185 43,0 219 50,9

Media 113 26,3 103 24,0

Técnica 53 12,3 44 10,2

Tecnóloga 25 5,8 15 3,5

Profesional 31 7,2 38 8,8

Posgrado 23 5,3 11 2,6

Total 430 100,0 430 100,0

Nota. Elaboración propia.

Se encuentra que los progenitores han realizado en un buen porcentaje la 
primaria, seguida de la media. A nivel profesional ambos son técnicos o pro-
fesionales, se destaca la importancia que tiene para las madres poseer un 
título de posgrado.
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Resultados del instrumento de 
autonomía en estudiantes universitarios
La Tabla 6 reúne los principales descriptivos producto de las respuestas que 
los participantes le dieron a la encuesta de autonomía para estudiantes uni-
versitarios, se encuentra que las respuestas oscilaron entre las opciones de 
respuesta (De acuerdo y Muy de acuerdo) mostrando que la mayoría de los 
participantes disponen de referentes claros que les permiten tomar decisio-
nes relacionadas con las distintas dimensiones consideradas en el cuestio-
nario, sin embargo las afirmaciones de las dimensiones cuatro (compromiso 
académico-control y autorregulación académica), cinco (estrategias para 
el aprendizaje) y seis (grupos de trabajo académicos y sociales) hay mayor 
preponderancia de la afirmación (De acuerdo), indicando que posiblemente 
se deba revisar aquellos aspectos donde los encuestados tienen dificultades 
para reforzar procesos de autonomía que los conlleven al éxito, esto a que 
la medición de la dispersión de las respuestas es pequeña (menor de uno) 
índice de la tendencia en la selección por estas dos opciones de respuesta.

En cuanto a las calificaciones, se encontró un promedio de 3,73±1,03 que 
muestra la tendencia considerada normal dentro del desempeño académico 
de los estudiantes universitarios producto de la demanda intelectual 
requerida.
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos para las respuestas a los ítems de 
la encuesta de autonomía para estudiantes universitarios y de las 
calificaciones

Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 1 -Las 
decisiones que tomo 
sobre mí, me darán 
calidad de vida.

3,66 4 4 0,65 0,42 -2,36 6,30

Dimensión 1 -Es mi 
responsabilidad 
construir la vida que 
deseo.

3,55 4 4 0,69 0,48 -1,82 3,79

Dimensión 1 -Es mi 
responsabilidad 
construir mi futuro.

3,63 4 4 0,65 0,42 -2,17 5,48

Dimensión 1 -Las 
decisiones que 
tomo me llevan a ser 
responsable de los 
resultados.

 3,46 4 4 0,70 0,50 -1,48 2,64

Dimensión 1 -Soy el 
constructor de mi 
propia vida.

3,62 4 4 0,66 0,44 -2,08 4,81

Dimensión 1 -Me es-
fuerzo todos los días 
para lograr tener un 
mejor futuro.

3,59 4 4 0,67 0,45 -1,95 4,38

Dimensión 1 -Las 
condiciones de vida 
que tengo son mi 
responsabilidad.

3,36 4 4 0,80 0,64 -1,20 0,97

Dimensión 1 -Tomo 
decisiones de 
acuerdo con lo que 
pienso.

3,41 4 4 0,73 0,54 -1,38 2,16

Dimensión 1 -Nece-
sito transformar mi 
vida.

3,32 4 4 0,83 0,69 -1,13 0,63
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 1 -Tengo 
un tiempo estable-
cido para alcanzar 
cada una de mis 
metas.

3,31 3 4 0,78 0,62 -1,16 1,18

Dimensión 2 -Es 
importante para mí 
continuar estudian-
do.

3,63 4 4 0,65 0,43 -2,20 5,58

Dimensión 2 -Decidí 
estudiar la carrera 
que me gusta.

3,56 4 4 0,75 0,56 -1,93 3,54

Dimensión 2 -Traba-
jar en esta profesión 
me hará feliz.

3,47 4 4 0,74 0,54 -1,55 2,50

Dimensión 2 -La ca-
rrera que estudio me 
permite aprender 
sobre los temas que 
me interesan.

3,55 4 4 0,69 0,48 -1,79 3,52

Dimensión 2 -Se me 
facilita aprender de 
todas las asignaturas 
que dictan en esta 
carrera.

2,87 3 3 0,85 0,72 -0,34 -0,54

Dimensión 2 -Es 
importante ser buen 
estudiante en esta 
carrera.

3,58 4 4 0,67 0,45 -1,91 4,23

Dimensión 2 -Me 
esfuerzo en el estu-
dio para ser un buen 
profesional.

3,68 4 4 0,64 0,41 -2,47 6,90

Dimensión 3 -Ser 
profesional en esta 
disciplina es impor-
tante para mí.

3,64 4 4 0,66 0,43 -2,21 5,32

Dimensión 3 -Me 
interesa resolver 
problemas sociales 
en el ejercicio de mi 
profesión.

3,34 3 3 0,73 0,53 -1,17 1,68
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 3 -Con 
esta carrera voy a 
ingresar a una em-
presa.

3,05 3 3 0,89 0,79 -0,70 -0,22

Dimensión 3 -Me 
interesa investigar 
sobre temas rela-
cionados con esta 
carrera.

3,50 4 4 0,69 0,48 -1,58 2,97

Dimensión 3 -He 
pensado en cons-
tituir mi propia 
empresa con los 
conocimientos que 
adquiero.

3,08 3 4 0,91 0,84 -0,74 -0,32

Dimensión 3 -Pienso 
dedicar mi vida a tra-
bajar en la profesión 
que me encuentro 
estudiando.

3,37 4 4 0,74 0,55 -1,17 1,27

Dimensión 3 -Con 
esta profesión es 
posible crear nuevas 
alternativas de tra-
bajo.

3,59 4 4 0,69 0,48 -2,04 4,62

Dimensión 4 -Apro-
vecho las clases para 
aclarar dudas sobre 
los temas que he 
estudiado.

3,27 3 3 0,71 0,51 -0,92 1,10

Dimensión 4 -Asisto 
a todas las clases 
que tengo en el ho-
rario.

2,99 3 3 0,79 0,62 -0,39 -0,38

Dimensión 4 -Me 
gusta discutir con 
los docentes los te-
mas de las clases.

3,00 3 3 0,80 0,65 -0,57 -0,02

Dimensión 4 -Prepa-
ro con antelación los 
temas de las clases.

3,20 3 3 0,76 0,58 -0,86 0,70
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 4 -Pre-
gunto y opino en las 
clases.

3,14 3 3 0,76 0,58 -0,70 0,31

Dimensión 4 -Asisto 
a todas las clases 
con los trabajos al 
día.

3,19 3 3 0,75 0,56 -0,70 0,25

Dimensión 4 -Tengo 
una rutina diaria 
para dedicarme a 
estudiar.

3,20 3 4 0,84 0,71 -0,92 0,28

Dimensión 4 -La 
universidad es mi 
compromiso más 
importante.

3,17 3 3 0,78 0,61 -0,72 0,11

Dimensión 4 -Asisto 
a diferentes activida-
des o eventos en los 
que traten temas de 
mi profesión.

3,06 3 3 0,84 0,70 -0,58 -0,31

Dimensión 4 -Esta-
blezco metas por 
asignatura para 
lograr mis objetivos 
profesionales.

3,33 3 3a 0,73 0,54 -1,10 1,34

Dimensión 5 -Es im-
portante ser recursi-
vo para cumplir con 
todos los trabajos de 
la universidad.

3,61 4 4 0,66 0,43 -2,06 5,03

Dimensión 5 -Pro-
fundizo sobre los 
temas vistos en cada 
clase.

3,29 3 3 0,69 0,47 -0,93 1,37

Dimensión 5 -Con-
sulto fuentes de in-
formación fuera del 
aula de clase para 
lograr comprender 
mejor los temas.

3,54 4 4 0,68 0,46 -1,72 3,48
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 5 -Me 
gusta tener la inicia-
tiva para desarrollar 
las actividades de 
clase.

3,31 3 3 0,74 0,55 -1,04 1,09

Dimensión 5 -Parti-
cipo en actividades 
fuera del aula de 
clase relacionadas 
con mi formación.

3,02 3 3 0,84 0,71 -0,70 0,08

Dimensión 5 -Partici-
po en grupos de es-
tudio con personas 
que conocen sobre 
los temas de mi ca-
rrera.

2,94 3 3 0,83 0,70 -0,50 -0,26

Dimensión 5 -Ten-
go una rutina de 
descanso que me 
permite cumplir mi 
responsabilidad aca-
démica.

3,06 3 3 0,87 0,76 -0,62 -0,35

Dimensión 6 -Es 
importante en la 
universidad conocer 
personas para com-
partir.

3,20 3 3 0,78 0,61 -0,86 0,56

Dimensión 6 -Tener 
amigos en la univer-
sidad es importante.

3,10 3 3 0,82 0,67 -0,71 0,06

Dimensión 6 -Los 
amigos en la univer-
sidad son un apoyo 
en mi aprendizaje.

3,02 3 3 0,82 0,67 -0,63 0,02

Dimensión 6 -Apren-
der en compañía de 
otros es necesario 
para mi desarrollo 
académico y profe-
sional.

3,08 3 3 0,85 0,72 -0,63 -0,27
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 6 -Realizo 
los trabajos en gru-
po con personas que 
les gusta estudiar.

3,25 3 4 0,80 0,63 -0,94 0,52

Dimensión 6 -En mi 
grupo de trabajo 
cada miembro co-
noce sobre todos los 
temas a presentar.

2,98 3 3 0,80 0,65 -0,49 -0,20

Dimensión 6 -Cada 
persona que parti-
cipa en mi grupo de 
trabajo cumple con 
el compromiso ad-
quirido.

2,91 3 3 0,85 0,73 -0,52 -0,25

Dimensión 6 -Con 
el trabajo en grupo 
aprendo de mis 
compañeros.

3,27 3 3 0,81 0,65 -1,16 1,17

Dimensión 6 -Escojo 
las personas con las 
que debo realizar los 
trabajos de grupo.

2,64 3 3 0,99 0,97 -0,15 -1,00

Dimensión 6 -Los 
mejores estudiantes 
hacen parte de mi 
grupo de trabajo.

2,66 3 3 0,85 0,73 -0,13 -0,61

Dimensión 6 -Mi 
familia respeta las 
decisiones que tomo 
sobre mi vida.

3,38 4 4 0,79 0,62 -1,41 1,91

Dimensión 6 -Comu-
nico oportunamente 
a mi familia las deci-
siones que tomo.

3,19 3 4 0,84 0,70 -0,85 0,12

Dimensión 6 -Es 
importante para mi 
familia que logre 
sacar la carrera ade-
lante.

3,50 4 4 0,75 0,57 -1,71 2,84
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 6 -Cuento 
con el apoyo de mi 
familia para dedicar 
tiempo al estudio.

3,33 4 4 0,85 0,72 -1,29 1,10

Dimensión 6 -En mi 
familia nos apoya-
mos para obtener 
éxito académico.

3,16 3 3 0,85 0,71 -0,86 0,21

Dimensión 7 -Tengo 
claras las asigna-
turas en las que no 
tengo buen desem-
peño.

3,41 3 4 0,69 0,48 -1,25 2,10

Dimensión 7-Me 
dedico con mayor 
interés a las asigna-
turas que considero 
difíciles.

3,23 3 3 0,77 0,59 -0,89 0,61

Dimensión 7-Tener 
buenos resultados 
académicos depen-
de de mí mismo.

3,66 4 4 0,66 0,43 -2,34 6,02

Dimensión 7-Me 
esfuerzo todos los 
días para obtener ex-
celentes resultados 
académicos.

3,49 4 4 0,69 0,47 -1,54 2,94

Dimensión 7 -Para 
ser un excelente 
profesional debo ser 
un excelente estu-
diante.

3,41 4 4 0,79 0,62 -1,36 1,44

Dimensión 7-Me 
interesa conocer mis 
resultados acadé-
micos.

3,58 4 4 0,67 0,45 -1,93 4,39

Dimensión 7-Mis 
resultados académi-
cos dejan ver mi de-
dicación y esfuerzo.

3,44 4 4 0,74 0,54 -1,48 2,35
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Ítems del cuestiona-
rio por dimensiones  Media Mediana Moda

Desvia-
ción es-
tándar

Va-
rianza

Asi-
me-
tría

Curtosis

Dimensión 7-Los 
resultados en cada 
corte me permiten 
saber a qué debo de-
dicar más tiempo.

3,47 4 4 0,70 0,48 -1,54 2,95

Dimensión 7-Busco 
espacios con profe-
sionales de la carre-
ra para profundizar 
en conocimientos de 
la disciplina.

3,07 3 3 0,84 0,70 -0,62 -0,22

Dimensión 7-Planteo 
y evalúo estrate-
gias para lograr mi 
aprendizaje.

3,34 3 4 0,72 0,52 -1,07 1,26

Dimensión 7-Si no 
obtengo los resul-
tados esperados 
emprendo un plan 
de mejora.

3,49 4 4 0,61 0,37 -0,89 0,44

Nota 3,73 3,9 4,7 1,03 1,06 -1,36 1,80

Nota: N = 430.

Nota. Las dimensiones y los ítems corresponden a la Escala Nivel 
de Autonomía elaborado por Rosso (2018). https://hdl.handle.
net/10983/17616

https://hdl.handle.net/10983/17616
https://hdl.handle.net/10983/17616
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Correlaciones entre dimensiones y 
rendimiento académico
Como el instrumento de la autonomía en estudiantes universitarios se orga-
nizó en cuatro dimensiones y teniendo en cuenta los resultados presentados 
en la Tabla 6, se analizan las relaciones entre ellas teniendo en cuenta el esta-
dístico de la correlación rho de Spearman dado que las variables analizadas 
son nominales.

Correlación dimensión “toma de decisiones-mecanismos de afronta-
miento con compromiso académico-control y autorregulación académi-
ca y rendimiento académico”. La Tabla 7 muestra las correlaciones que se 
encuentran entre la dimensión uno y la cuatro, lo mismo que la relación que 
pueden tener con el éxito académico de los estudiantes.

Se destaca que todos los ítems de las dos dimensiones tienen coeficientes 
de correlación de Spearman significativos, mostrando que los participantes 
en la gestión de toma de decisiones para dar respuesta a su compromiso 
académico consideran importante asumir su propio compromiso. En cuanto 
a la correlación con las calificaciones no se encontraron valores significativos 
con ninguna de las dos dimensiones analizadas, ni con alguno de los ítems 
específicos del cuestionario.

Correlación “orientación vocacional-motivación para la elección de ca-
rrera con grupos de trabajo académico sociales y rendimiento académi-
co”. En la Tabla 8 se encuentran los estadísticos rho de Spearman que miden 
la relación de estas dos dimensiones, lo mismo que con las calificaciones.

Como en el caso anterior, se pudo medir que la relación de cada uno de los 
ítems que componen estas dos dimensiones son significativas, indicando 
que los participantes consideran adecuada la elección que realizaron de su 
programa profesional y la importancia que para el logro de su autonomía 
es necesario considerar momentos de interacción en temas del programa 
como la identificación con su comunidad académica. Se encontró que tam-
poco hay una medida significativa de la relación que tienen estas dos dimen-
siones con su éxito académico esperado.
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Correlación “orientación profesional-autoplanificación e identificación 
de metas de aprendizaje con estrategias para el aprendizaje y rendi-
miento académico”. Como en las relaciones de las dimensiones ya revisa-
das, en la Tabla 9 están los estadísticos que miden esta relación a la vez con 
las notas. Como en las correlaciones realizadas hasta ahora, se encuentra 
que entre estas dos dimensiones hay correlaciones significativas, mostrando 
que el estudiante al tomar una decisión sobre su proyecto productivo profe-
sional no solamente le implica un compromiso consigo mismo para lograr 
la meta, sino que considera muy importante las relaciones con su familia, 
amistades y compañeros poniendo de presente la responsabilidad y el es-
fuerzo para completar los procesos formativos demandados. Tampoco se 
evidenció correlaciones significativas de cada una de las afirmaciones del 
instrumento con las notas logradas por los estudiantes.

Correlación “compromiso académico-control y autorregulación acadé-
mica con autoevaluación uso de la información en su propia formación y 
otras finalidades y rendimiento académico”. En la Tabla 10 se encuentra 
los resultados de la relación mediante el rho de Spearman entre estas dos 
dimensiones de la autonomía en los estudiantes universitarios de las dos ins-
tituciones universitarias analizadas, teniendo en cuenta la información sumi-
nistrada por los participantes del estudio. Como se puede verificar, las corre-
laciones entre los ítems que hacen parte de cada una de las dimensiones son 
significativas, indicando que, los estudiantes establecen ciertas rutinas tanto 
fuera del aula como durante la realización del acto pedagógico, pues buscan 
obtener los mejores resultados provenientes de sus esfuerzos por lograr un 
adecuado rendimiento académico a la vez que identifican claramente sus 
fortalezas y debilidades en cada una de las asignaturas o cursos que atien-
den dentro del programa de formación profesional, buscando las mejores 
alternativas que les permitan alcanzar sus propósitos.

Como en el estudio de las relaciones entre las distintas dimensiones de la 
autonomía consideradas en el instrumento, en este tampoco se encontra-
ron relaciones significativas con las calificaciones obtenidas por los estu-
diantes que participaron en el estudio, aunque se esperaría que existiera 
alguna relación, parece ser que intervienen otros factores asociados más al 
éxito académico como pueden ser estrategias metacognitivas, métodos de 
estudio, afinidades con las temáticas estudiadas y otros aspectos afectivos 
que estarían incidiendo en la obtención de un buen rendimiento académico. 
Estos elementos serían objeto de estudios más asociados con este proceso.
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Conclusiones

Si bien el instrumento empleado en cada dimensión y entre dimensiones 
mostró un coeficiente de confiabilidad adecuado, el cuestionario mide la 
autonomía del estudiante por lo que se recomienda emplearse en investiga-
ciones similares. Y aunque en este estudio no se encontraron correlaciones 
significativas entre autonomía y éxito académico amerita seguir explorando 
en otros grupos de estudiantes este asunto. La literatura ha dado cuenta de 
estas relaciones y en otros contextos se ha demostrado. 

En otros entornos educativos superiores, el desempeño autónomo por par-
te del estudiante ha sido fundamental para lograr el éxito académico; por 
eso las instituciones educativas deben potenciar estudios e implementar 
estrategias para el desarrollo de esta habilidad. Básicamente en todos los 
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje se puede orientar, de mane-
ra intencionada, al logro de habilidades de orden superior como la reflexión, 
el sentido crítico, la autorregulación y las habilidades metacognitivas, todo 
en busca de la autonomía.

El docente es un actor que juega un papel clave en la adquisición de la auto-
nomía del estudiante en la Educación Superior; se propone un docente me-
diador que oriente y acompañe al estudiante en el desarrollo de habilida-
des que le permitan desarrollar su pensamiento crítico, la metacognición, 
la autorregulación, partiendo de los conocimientos previos del estudiante, 
promoviendo la interacción y el trabajo con sus pares, ayudando a construir 
significados, a seleccionar y recolectar la información de manera oportuna 
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y facilitando la transferencia de información hacia el planteamiento de solu-
ciones a diferentes problemas, para finalmente otorgar la responsabilidad 
del proceso al estudiante, pero siempre acompañando.

La evaluación cobra especial importancia en el desarrollo de la autonomía 
del estudiante; en la educación virtual, con el estudiante como centro del 
proceso y las posibilidades de interacción que ofrecen las herramientas tec-
nológicas, se hace necesario generar espacios evaluativos que empoderen al 
estudiante, que lo lleven a conocer sus necesidades, su ritmo de aprendizaje 
y le permitan fomentar el pensamiento crítico y las habilidades de autorre-
gulación del aprendizaje. La realimentación puede considerarse un comple-
mento a la evaluación, es una actividad que bien orientada, permite al estu-
diante desarrollar habilidades metacognitivas y a partir de la reflexión acerca 
los resultados de su proceso de aprendizaje, posibilita la toma de decisiones 
y el cambio de conductas. Si es oportuna, completa y permanente, la reali-
mentación contribuye al desarrollo de la autonomía del estudiante. 

La autoevaluación es el eje central del proceso metacognitivo porque per-
mite que los estudiantes, bajo un autorreconocimiento se planteen expec-
tativas y metas a nivel profesional, y por asignaturas, que van a mantenerles 
motivados frente a la oferta de formación. A través del mismo proceso, es 
viable que los educandos identifiquen las estrategias que favorecen su pro-
ceso de formación y el logro de sus objetivos, llevando a feliz término la au-
toplanificación del proceso formativo y del mismo modo, la autogestión del 
conocimiento para alcanzar el éxito académico.

No hay que perder de vista que la motivación es un factor fundamental para 
el éxito académico. Los estudiantes motivados muestran un mayor compro-
miso, perseverancia y esfuerzo en sus estudios, lo que a menudo se traduce 
en un rendimiento académico más destacado. Las estrategias afectivas y so-
ciales, como la gestión de las emociones y las habilidades de comunicación, 
son esenciales para construir relaciones interpersonales sólidas y efectivas, 
tanto en el entorno educativo como en la vida cotidiana. La educación tie-
ne un papel fundamental en la promoción de la motivación, las habilidades 
afectivas y sociales, el éxito académico y el reconocimiento social. Las insti-
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tuciones educativas están llamadas a desempeñar un papel activo en fomen-
tar un ambiente que fomente estos aspectos.

La adquisición de conocimientos es un reto para el estudiante que tiene un 
deseo de configurar su conocimiento, aunque existen elementos coadyu-
vantes como los contenidos temáticos y su estructuración curricular, las in-
tencionalidades del programa académico y el perfil de posicionamiento en 
el medio laboral. Para el logro de esto la planificación educativa como una 
herramienta fundamental para una educación con calidad, busca orientar a 
los docentes y directivos institucionales en el diseño e implementación de 
currículos que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y 
su contexto, así como a las demandas del mercado laboral y de la sociedad. 

En este sentido, la identificación de indicadores de calidad en la educación 
que pueden ser útiles para monitorear y evaluar el desempeño educativo, así 
como para identificar las fortalezas y debilidades del mismo, así como sus 
causas, serán considerados en la actualización y formulación de acciones 
que fortalezcan las dimensiones ontológicas, axiológicas, concebidas por la 
Unesco, sobre las características del sujeto que aprende, del contexto, las 
herramientas y recursos pertinentes al proceso de formación, la metodología 
de aprendizaje, seguimiento, evaluación y los resultados como competen-
cias necesarias en la vida de un sujeto.

La universidad como institución que construye conocimiento para resolver 
las problemáticas sociales, oferta programas pertinentes en los cuales, los 
estudiantes pueden desarrollar sus habilidades para satisfacer sus expectati-
vas personales y a la vez, contribuir a la solución de problemas que aquejan a 
la humanidad. Dentro de su promesa de valor, está llevar a cabo procesos de 
inducción que permitan la adaptación a las modalidades de oferta de los es-
tudios, reconociendo los servicios de apoyo en la consecución de sus metas. 

Las universidades deben establecer programas que permitan monitorear el 
establecimiento de metas por parte del estudiante y garantizar los recursos 
y estrategias necesarias para que los profesionales en formación logren sus 
objetivos, se trata de un proceso de autoevaluación personal e institucional. 
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El éxito académico en la era de la IA supone no quedarse atrás, debe existir 
una permanente actualización de las competencias, y con ello la propuesta 
de nuevas estrategias para promover las habilidades y para responder a las 
demandas del futuro. 
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Recomendaciones 

Dar continuidad a esta investigación considerando otros contextos en los 
que se ha propendido por realizar cambios en los modelos de educación, 
tanto rural como urbana en educación superior, todo esto en un sistema de 
planificación que dé cuenta del paso a paso en el desarrollo del sujeto que 
aprende de las temáticas curriculares pertinentes y validadas por la norma-
tiva, y lineamientos internacionales, nacionales y regionales, propendiendo 
por la calidad en la educación integral y el desarrollo de los territorios.

Es necesario ahondar en el tema de la metacognición en estudiantes uni-
versitarios, ya que es un proceso clave para el establecimiento de metas, 
autoplanificación y autogestión del conocimiento.

Mantener y actualizar la inducción universitaria como actividad que contri-
buye efectivamente a la adaptación de los estudiantes al sistema educativo 
y sus transiciones, otorgando estrategias y herramientas pertinentes en el 
contexto. La universidad debe fomentar el aprendizaje activo y autodirigido 
con mediación de las tecnologías para estar a la vanguardia y responder a 
los retos de la incursión de la IA en las empresas a nivel mundial.

Como actor clave en el desarrollo de la autonomía del estudiante en la Edu-
cación Superior, se recomienda al docente que explore nuevas formas de 
enseñar y nuevas formas de aprender promoviendo interacciones enrique-
cidas entre pares para facilitar la transferencia y construcción del conoci-
miento. 
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Dar valor a los procesos de realimentación, porque estos dan significado a la 
evaluación, debido a que permite al docente conocer si la planificación y el 
diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje fueron efectivos y le da la po-
sibilidad al estudiante de consolidar su aprendizaje. La realimentación debe 
ser oportuna, completa y continua.

Considerando el abordaje conceptual y teórico del estudio, análisis sistemá-
tico de los datos recopilados mediante las investigaciones adelantadas por 
los grupos de investigación, se recomienda articular los desarrollos basados 
en los diferentes periodos de la madurez investigativa del grupo de investi-
gación AMECI y el grupo de investigación Ingeniería, Ciencias Ambientales e 
Innovación. 
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