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RESUMEN 
 

El aprendizaje autorregulado permite que los estudiantes activen sus procesos 

cognitivos para el desarrollo de capacidades que requieren regular emociones, 

conocimientos y comportamientos académicos, para adquirir nuevos saberes. Este 

estudio propone un diseño de programa ABPr, para mejorar el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de secundaria de una institución educativa. La 

metodología aplicada está fundamentada bajo un paradigma positivista, de carácter 

descriptivo, con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La técnica de 

recolección de datos es la encuesta y el instrumento aplicado, el cuestionario. La 

población estuvo constituida por 768 estudiantes y la muestra seleccionada fueron 

133 estudiantes de 5° de secundaria. Los resultados indican que el 45.9% se ubicó 

en el nivel Medio, mientras que el 33.1% alcanzó el nivel Bajo. En las dimensiones 

del aprendizaje autorregulado, las estudiantes obtuvieron un nivel Bajo en las 

dimensiones planificación, evaluación y contexto, mientras que en motivación y 

cognición se ubicaron en el nivel Medio. Concluyendo, la necesidad de intervención 

mediante una propuesta de programa del ABPr para que las estudiantes logren 

mejorar el aprendizaje autorregulado y gestionar su autonomía y eficacia. 
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ABSTRACT 
Self-regulated learning allows students to activate their cognitive processes for the 
development of capacities that require regular emotions, knowledge and academic 
behaviors, to acquire new knowledge. This study proposes a PBL program design, 
to improve self-regulated learning in high school students of a educational institution. 
The applied methodology is based on a positivist paradigm, of a descriptive nature, 
with a quantitative approach and non-experimental design. The data collection 
technique is the survey and the instrument applied, the questionnaire. The 
population consisted of 768 students and the selected sample was 133 students 
from 5th grade secondary. The results indicate that 45.9% were located at the 
Medium level, while 33.1% reached the Low level. In the dimensions of self-
regulated learning, the students obtained a low level in the dimensions planning, 
evaluation and context, while in motivation and cognition were located at the Medium 
level. Concluding, the need to intervention through a PBL program proposal so that 
the students manage to improve self-regulated learning and manage their autonomy 
and efficiency. 

Keywords: self-regulated learning, learning based on projects, self-efficacy, 
autonomy 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación se considera como una de las condiciones del desarrollo social, capaz 

de permitir al estudiante adaptarse, aprovechar y transformar el conocimiento en 

todas sus formas. Como resultado, deben potenciar, conocer y ampliar sus 

habilidades para el aprendizaje, guiado por sus docentes y padres, demostrando 

perseverancia, reflexión, autoevaluación sobre lo aprendido, para ir adquiriendo la 

capacidad de autorregulación en la solución de problemas; porque esto les ayudará 

a desarrollar hábitos de trabajo, autonomía y autoeficacia para sus actividades 

profesionales a futuro.  

La autoeficacia se define como la confianza de una persona en sí misma para 

superar las adversidades y los desafíos. (Significados.com, 2022). El concepto 

alude a creer en las capacidades propias para enfrentar distintas situaciones y 

alcanzar metas. En cuanto a la autonomía, la Real Academia de la Lengua 

española (2022) la refiere como “la condición de quien, para ciertas cosas no 

depende de nadie” (p.1). Asimismo, lo describe como la capacidad que poseen 

los sujetos para establecer reglas de conductas para sí mismos y en sus 

relaciones con los demás. Ambos términos están estrechamente ligados al 

aprendizaje autorregulado. 
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La autorregulación del aprendizaje es el proceso activo que realizan los estudiantes 

de los diferentes niveles educativos, donde aplican la regulación como un proceso 

de aprendizaje; es decir, establecen sus objetivos, tratan de conocer, controlar y 

regular sus conocimientos, motivaciones y comportamientos para lograr los cambios 

en su personalidad y en la interacción con su medio social, siendo partícipe de los 

cambios de su contexto.  

En consecuencia, el aprendizaje autorregulado debe incidir en la solución de 

problemas contextualizados para que los estudiantes logren reflexionar, modelar su 

autorregulación y compartan e intercambien información de forma colaborativa, 

evidenciándose en los informes de evaluación sobre su actuación.   

El Currículo Nacional de Educación Básica-CNEB (2016), entre los indicadores que 

demuestran el desarrollo de competencias transversales en la educación señala que 

los estudiantes gestionen su aprendizaje de manera autónoma. De este modo, ellos 

necesitan creer que su aprendizaje se logra mediante la autorregulación, momento 

en el que participan activamente en su propio proceso de aprender, es decir, 

aprenden a aprender, accediendo a la ayuda de sus padres o de los adultos de 

forma puntual y cuando realmente lo requieran.  

En la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, es evidente la diferencia en 

las condiciones sociales, hábitos de estudio y de participación poco interactivas, 

sobre todo en el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje de sus 

estudiantes. Además, no reflexionan sobre el proceso de aprender a aprender, es 

decir, se limitan a realizar y ejecutar las actividades, sin considerar los propósitos 

de aprendizaje. Asimismo, no revisan sus progresos y en algunos casos prefieren 

seguir en su zona de confort al aceptar las descripciones de evaluación frente a los 

logros que han alcanzado.  

Este estudio pretende analizar y describir el desarrollo del proceso de 

autorregulación en los aprendizajes en estudiantes de 5° de secundaria, con el fin 

de proponer un programa denominado ABPr, como una estrategia donde los 

protagonistas directos del cambio personal y social en la toma de decisiones frente 

al trabajo de una problemática, sea el mismo estudiante, quien proponga una 

metodología para alcanzar y evaluar sus objetivos educativos de aprender a 

aprender. De allí se desprende la interrogante: ¿Cómo mejorar el aprendizaje 

autorregulado mediante el programa ABPr o Aprendizaje basado en proyectos en 

estudiantes de 5° año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús, Piura 2020?  

Se plantea determinar los niveles del aprendizaje autorregulado y las dimensiones 

de las estudiantes de 5° año de secundaria de la institución educativa. Asimismo 

establecer los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenta el programa 
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ABPr para mejorar el aprendizaje autorregulado, su consistencia y validez del 

programa. 

 

OBJETIVO 

Proponer el programa ABPr para mejorar el aprendizaje autorregulado en las 

estudiantes de 5° año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús, Piura-2020. 

 

MARCO TEÓRICO  

Los autores Agudelo & Morales-Vasco (2019), identificaron las consecuencias de la 

implementación de un modelo de trabajo por proyectos para el desarrollo de la 

autonomía, utilizando diversos instrumentos para confirmar las percepciones 

previas; evaluando el trabajo individual y grupal de pequeños grupos, y de esta 

forma analizar el trabajo en los diferentes proyectos diseñados; estos fueron 

implementados alentando a los aprendices en la toma de decisiones y en el 

crecimiento de la responsabilidad y confianza de sí mismos, pero de manera 

autónoma.  

Por su parte, Houten-Schat et al (2018) sobre el aprendizaje autorregulado en el 

entorno clínico nos hacen referencia a la vinculación de factores individuales y 

contextuales, los cuales deben evaluar los estudiantes y residentes de medicina, en 

planificación o establecer las metas, eligiendo estrategias de aprendizajes y 

evaluación. El estudio no describe las estrategias que les permiten tener éxito en 

sus actividades, lo que requirió intervenir los planes de aprendizaje, tipos de 

herramientas y el entrenamiento, pero aún cuando hubo seguimiento a las metas, 

no se logró al apoyo a la autoevaluación.  

En este mismo sentido, Zambrano et al (2018) describieron y analizaron sobre la 

comprensión de los estudiantes por autorregulación del aprendizaje, es decir, 

aplicaron las distintas fases del proceso logrando identificar las dificultades que 

presentan para regular su aprendizaje. Dicho análisis se ejecutó partiendo del 

modelo de Zimmerman & Kritsantas (2005), en las cuales se compararon las 

percepciones recogidas versus el modelo propuesto. Los hallazgos demuestran que 

relacionan el concepto de autorregulación del aprendizaje con la organización 

general previa al estudio y la regulación de sus emociones, concluyendo que la fase 

de planificación y ejecución son incipientes, y se discuten sus causas y efectos.  

De igual manera Díaz-Mujica et al (2017) mostraron el impacto de la autorregulación 

del aprendizaje y la percepción de autoeficacia autorregulatoria, a partir de un 

entrenamiento en plataforma virtual Moodle, para ello comparó dos modalidades: 

con apoyo docente y sin él. Participaron 118 estudiantes chilenos de tres carreras 
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universitarias. El estudio consistió en el trabajo individual por 10 semanas, 

centrándose en un punto específico desde la planificación y la metacognición de 

aprendizaje. Los resultados arrojaron que el entrenamiento tiene un impacto 

favorable sobre la autorregulación, sin embargo, aumenta la percepción de 

autoeficacia autorregulatoria cuando se cuenta con el apoyo docente.   

En este mismo orden de ideas, Sáiz-Manzanares y Pérez-Pérez (2016) 

manifestaron que el entrenamiento en la autorregulación es importante para el logro 

de los aprendizajes tanto profundos como significativos. Determinaron las 

diferencias intergrupales e intragrupales, antes y después del entrenamiento de la 

autorregulación, contando con el uso de estrategias de aprendizaje, trabajando con 

estudiantes de educación secundaria como grupo de control. Concluyendo que con 

entrenamiento en la autorregulación de sus aprendizajes, facilita en los estudiantes 

el uso de estrategias para un aprendizaje reflexivo.  

Igualmente Paulino et al (2016) expresan que el proceso de la motivación que guía 

el esfuerzo y la perseverancia en estudiantes, ayuda a regular el comportamiento 

mediante el uso de estrategias, proponen analizar los factores que pueden contribuir 

para motivar el aprendizaje. Sus resultados sugirieron que las expectativas de 

autoeficacia, importancia de la tarea y las metas de logro permiten la promoción del 

estudiante en el rasgo regulación de la motivación para el aprendizaje.  

En cuanto al nivel universitario, Leal-Ordoñez (2016) utilizó el modelo de 

Zimmerman & Schunk (1989), cuyo enfoque epistemológico fue el empirista 

inductivo, dentro del paradigma positivista lógico y el diseño descriptivo, midiendo 

la calidad del aprendizaje autorregulado, siendo ésta Alta, incidiendo en los modelos 

instruccionales y las estrategias de evaluación de aprendizajes como contribución 

al proceso de autorregulación siendo más efectivos, estables y duraderos.   

Por otra parte, Dent & Koenka (2016) exploran la influencia del rendimiento 

académico, porque relaciona dos componentes principales del aprendizaje 

autorregulado, tanto para el nivel de primaria como el de secundaria. Evidenciando 

los procesos metacognitivos que lo definen, así como el uso de estrategias 

cognitivas. Las correlaciones promedio difirieron significativamente según el 

proceso o estrategia, la materia académica, el nivel de grado, el tipo de medida de 

aprendizaje autorregulado y el tipo de medida de logro. Aún se discuten las 

implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas.   

Asimismo, Muñoz (2019) aportó a partir de su investigación sobre motivación 

intrínseca y aprendizaje autorregulado en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para determinar la 

relación significativa entre las variables, los resultados concluyeron que existe una 
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relación positiva y moderada, por tanto, a mayor motivación mayor autorregulación 

de los aprendizajes.  

En este mismo sentido, Calderón (2019) determinó los efectos de la aplicación de 

un programa en el desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en el 

aprendizaje autorregulado, en una muestra de 50 estudiantes de quinto de 

secundaria de gestión pública de Huancayo. El cuestionario fue aplicado antes y 

después, desarrollando el programa al grupo experimental. Llegando a analizar y 

comparar los resultados, concluyendo que existe influencia significativa entre el 

programa y el desarrollo del aprendizaje autorregulado.  

Seguidamente, sobre habilidades de pensamiento y su relación con el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de educación de una universidad púbica de Lima,  

Vicuña-Rau y Sanjinés-Arrieta (2018), estimaron establecer su vinculación con el 

aprendizaje autorregulado en 284 participantes, a los cuales se les aplicó un 

cuestionario de autorregulación para el aprendizaje, llegando a respaldar las 

hipótesis planteadas de la relación entre las variables.  

En consecuencia, el aprendizaje es un proceso que nos permite adquirir 

conocimientos por medio del uso de nuestros procesos mentales, experiencias o 

situaciones de aprendizaje, pero este término ha evolucionado a lo largo del tiempo 

y se complementa con enfoques y modelos educativos; uno de ellos es el 

aprendizaje autorregulado.  

En este sentido, Núñez et al (2015) hacen referencia a los componentes cognitivos, 

motivacionales, conductuales donde los estudiantes son los encargados de ajustar 

acciones y metas para lograr los resultados planteados. Panadero y Tapia (2014a) 

coinciden teóricamente entendiéndola como la capacidad que involucra diferentes 

procesos que se retroalimentan con la experiencia y activación de estrategias de 

aprendizaje para alcanzar sus metas.    

Por otro lado, Núñez et al (2006a) explican que el aprendizaje autorregulado se 

relaciona con los factores académico, afectivos, metacognitivos, motivacionales y 

de acción estratégica, considerándolo un proceso activo donde se proponen metas 

que guían el aprendizaje, esto lo logran monitoreando, regulando y controlando 

dichos factores.  

Por su parte Zulma (2006) destaca que el aprendizaje autorregulado es un proceso 

donde activamos nuestros pensamientos, conductas y emociones, para alcanzar 

metas propuestas. Este proceso involucra los aspectos cognitivos, motivacionales, 

emocionales, conductuales y metacognitivos, y se ven afectados por variables socio 

culturales, es por ello que se incluye en los enfoques sociocognitivos. Al respecto 

Cháves-Barbosa y Rodríguez-Miranda (2017) señalan que el aprendizaje 

autorregulado se presenta en los ambientes de educación formal, porque es el 
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anclaje para orientar y retroalimentar generando habilidades, y conocimientos en el 

aula. 

El aprendizaje autorregulado hace referencia a los aprendizajes irregulares y 

heterogéneos desarrollados en los estudiantes a partir de sus antecedentes 

académicos, procesamiento de la información, orientados hacia las metas y 

objetivos planificados, en las que se producen procesos como la regularidad en 

observar el comportamiento de forma continua y no de forma intermitente y la 

regulación de tipo social.  

De igual manera Navea- Martín (2018) se basó en el uso de estrategias 

metacognitivas con la mediación de un docente para orientar, retroalimentar y 

reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, evidenciando resultados 

significativos, diferentes y progresivos a medida que se iba autorregulando el 

aprendizaje.  

Es así como Torrano-Montalvo y Gonzales-Torres (2004) destacan algunas de las 

características de los estudiantes que autorregulan su aprendizaje, entre ellas: Son 

conscientes de dicho proceso y del éxito académico, porque se plantean metas, 

planifican, ejecutan, evalúan sus procesos. Usan y adecúan las estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a la información. Asimismo, conocen sus capacidades y 

habilidades. Dan muestra de diversos tipos de motivaciones. Buscan ayuda 

académica, son participativos. Evitan las distracciones externas e internas. Crean 

sus propios espacios de aprendizaje para transferir y utilizar las estrategias 

autorreguladoras a situaciones nuevas.  

En su estudio, Trias (2014) señala la dificultad en definir sobre las metas educativas 

factibles para el medio educativo y social, ya que establece dos tipos: una llamada 

de crecimiento, que se muestra con el aumento de interés por seguir aprendiendo y 

el otro tipo son las metas de bienestar, que es el resultado no efectivo de las metas 

de crecimiento. Estas se evidencian cuando las actividades pueden llegar a no 

realizarse por ser de alta o poca demanda cognitiva, es decir, no las culminan o las 

evitan, pero habrá un grupo muy reducido que ejecutará la tarea solo por cumplir. 

(Panadero y Tapia, 2014b). 

Es importante también considerar las metas académicas de la participación de los 

docentes, así como los métodos del comportamiento personal, familiar y social, ya 

que estos se extrapolan para explicar y formular experiencias de aprendizaje, lo que 

requiere que los estudiantes reconozcan sus características educativas y 

formativas, dialogando y consensuando la metodología propuesta para superar 

dichas dificultades. Como señala Zimmerman & Kritsantas (ob. cit.) sobre la 

comprensión de la autorregulación, entendiéndola como un proceso auto directivo, 
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donde los estudiantes hacen uso de sus habilidades mentales para convertirlas en 

destrezas y poner así en práctica lo aprendido en diversas áreas.   

En este mismo sentido Gravini-Donado et al (2016) explican que, el aprendizaje 

autorregulado considera a los estudiantes como gestores de la metacognición, 

motivación y comportamiento frente a su rendimiento académico, porque tienen en 

cuenta las actividades, además, planifican, controlan y regulan su aprendizaje 

desarrollando una conciencia sobre sus logros y por supuesto que saben gestionar 

el entorno físico y social.   

Asimismo, Broadbent & Poon (2015) mencionan que las estrategias del tiempo, la 

metacognición, relación del esfuerzo y el pensamiento crítico; así como el 

aprendizaje en pares, inciden en el aprendizaje autorregulado, pero hay que indicar 

que se debe profundizar en la elaboración y organización de los aprendizajes. Así 

como lo indica Yot-Domínguez & Marcelo (2017) que dan a conocer sobre la 

importancia de los niveles del aprendizaje autorregulado, así como de las 

estrategias que utilizan con frecuencia, porque estos ayudan al trabajo colaborativo 

sobre todo cuando usan la tecnología digital.  

Una de las etapas del proceso es preparar un plan para el aprendizaje autorregulado 

evaluando su factibilidad de aplicación, considerando las necesidades o demandas 

educativas, condiciones académicas, familiares y estudiantiles. Así como, la 

experiencia y responsabilidad de los docentes en realizar el acompañamiento, 

siendo este, determinante en todo el proceso de enseñar a aprender. Asegurarlo 

implica la capacitación dirigida a que se conviertan en gestores, para que 

reconozcan al detalle los pro y contra, así como del procedimiento de aplicación del 

método de planificar, ejecutar, evaluar y de las actividades que realizan los 

docentes.  

En el mismo orden de ideas, García-Gaitero (2016) refiere a unas fases de 

adquisición de la autorregulación, mencionando: la planificación, en la que los 

estudiantes ponen metas generales y específicas frente a la tarea, es decir, el 

proceso de preparación para la acción y en la que eligen la modalidad de ejecución, 

determinando la duración de cada actividad y los recursos necesarios. Luego, está 

la Ejecución, que implica la realización de la actividad siguiendo diversas estrategias 

de trabajo en la que deberán mostrar la autobservación y el autocontrol.  

Otra de las fases, sería la Auto reflexión, en la que el estudiante debe valorar su 

trabajo y explicar sus resultados, lo cual ocurre después de su desempeño, y al ver 

los resultados de sus metas.  

Panadero y Tapia (ob. cit. b) explican y reflexionan también sobre teorías que 

plantean la planificación, ya que resalta lo importante que es dar a conocer a los 

estudiantes sobre los propósitos del aprendizaje con el fin de saber: ¿Por qué?, 
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¿Para qué?, ¿Dónde? y ¿Cómo?, de las informaciones. La supervisión o monitoreo 

es necesario, ya que el docente es el mediador y acompañante, mientras el 

estudiante construye y desarrolla su metodología de auto aprendizaje, así como de 

la revisión y control, para que comprenda y dé sentido y cumplimiento a los 

propósitos del aprendizaje. Finalmente, la valoración o reflexión, así evalúan las 

estrategias y las formas de procesar la información, con el fin de modificar o no sus 

habilidades sociales y cognitivas durante el proceso. 

Este estudio sostiene que estos componentes representan una secuencia general 

que pueden presentarse de forma simultánea y de forma interactiva acercándose 

más al proceso autorregulador. De igual manera, se puede considerar que una 

misma persona muestre diferentes niveles en sus dimensiones de autorregulación, 

porque esto dependerá del conocimiento, experiencia en las áreas académicas que 

intervienen, la voluntad y responsabilidad en su participación, en el tipo de 

actividades propuestas, así como la parte emotiva de la persona y del grupo en el 

ambiente donde se propicia el aprendizaje.    

Igualmente Panadero (2017) ratifica que el aprendizaje autorregulado, estudia 

varios factores que influyen en el aprendizaje como la autoeficacia, las estrategias 

cognitivas, con un enfoque integral y holístico. Por tanto, estos resultados ayudan 

en la mejora del aprendizaje, porque se centra en el trabajo y la autorregulación, así 

como en la práctica docente donde interactúa los estudiantes y docentes 

adquiriendo una experiencia expresada en destrezas para ejecutar con mayor 

facilidad las actividades propuestas.   

En este sentido, Pérez-Villamar (2015) sostiene que el aprendizaje autorregulado 

se sustenta en la teoría epistemológica del positivismo, porque es de carácter 

filosófico y sus bases se sustentan en el conocimiento proveniente de hechos reales 

verificados por la exploración de manera objetiva y empírica para poder explicar los 

fenómenos. Igualmente, añade que esta corriente es híbrida, porque combina el 

racionalismo con el empirismo y la lógica deductiva con la lógica inductiva. Como 

resultado, la ciencia es la única forma de conocer la verdad y tiene como requisito 

ser validado a través de la investigación científica. De ahí que el estudio se 

sometiera a una verificación lógica y experimental. Una estrategia para fomentar el 

aprendizaje autorregulado es a través de la implementación de los Proyectos en el 

aula. 

El aprendizaje autorregulado, se puede conducir a través de proyectos en el aula, 

Kokotsaki et al (2016) definen al Aprendizaje basado en proyectos como la forma 

activa donde los protagonistas son los estudiantes quienes se encargan de 

establecer metas colaborativas, comunicativas y de reflexión, los docentes solo 

apoyan de manera efectiva el aprendizaje. Por su parte Gulbahar & Beckett (2018), 
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sostienen que los estudiantes desarrollan y potencian sus habilidades para 

posteriormente tomar decisiones, trabajan de forma colaborativa apuntando al 

pensamiento crítico y otras capacidades a nivel superior, resuelven problemas e 

identifican ganancias en los aprendizajes.  

En estudios anteriores, Balsalobre-Aguilar y Herrada-Valverde (2018) explican que 

este es una metodología activa que promueve la participación de todos los agentes 

de la comunidad, respondiendo a las demandas sociales emergentes, contiene una 

serie de actividades colectivas con el fin de solucionar un determinado problema. 

Además, este método tiene como finalidad desarrollar la competencia de 

independencia, responsabilidad y el vivir de forma democrática, tal como lo refiere 

Amamou & Cheniti-Belcadhi (2018). 

Es así como Pecore (2015) explica cómo esta metodología se ha ido redefiniendo, 

denominándolo Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP/ABPro/ABPr) donde se 

busca que los estudiantes desarrollen actitudes de aprendizaje significativos y la 

resolución de problemas de manera colaborativa. Igualmente, Toledo-Morales y 

Sánchez-García (2018) consideran esta metodología como una buena estrategia 

para planificar, implementar y evaluar proyectos que tienen aplicación en su 

contexto real, por consiguiente, proporcionan habilidades, destrezas y capacidades 

cognitivas para la construcción de sus conocimientos.  

El Ministerio de Educación- MINEDU (2013) lo define como: 

La forma de planificar con el fin de desarrollar competencias, a partir de 
la movilización de expectativas de aprendizaje, realizando un trabajo 
colaborativo, teniendo en cuenta las necesidades e intereses frente a una 
problemática planteada por los propios protagonistas en búsqueda de 
una solución (p. 4).   

En todo caso, Herrerías-Brunel & Isoard-Viesca (2014) explican la metodología del 

Aprendizaje Basado en proyectos a través de las siguientes fases que llaman de 

motivación y propósito, la cual nace como una idea frente a un problema que los 

estudiantes desean solucionar, a partir de ahí se inicia la indagación, involucrándose 

en hallar la respuesta. La segunda fase es la de preparación o planeación, en ella 

es importante negociar con respecto a las necesidades de los estudiantes, ya que 

ellos serán los beneficiarios directos realizándolo de forma colaborativa.  

La tercera fase, que ellos describen es de aplicación o ejecución, en la que se inicia 

el trabajo según el cronograma y las estrategias de aprendizaje, permitiéndoles 

elaborar sus hallazgos, y finalmente, la fase que corresponde a la evaluación, en 

ella las estudiantes presentan su producto final, comunicando sus resultados y 

verificando el alcance de lo propuesto  inicialmente.   
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Es interesante analizar el trabajo desde el aula, porque allí se fomenta la 

investigación, se inicia a partir de interrogantes y varias de ellas surgen de 

cuestionamientos planteados por los estudiantes, permitiéndoles explorar, descubrir 

intereses, organizar su trabajo para recabar información y transformarla en nuevos 

conocimientos. A partir de ello, se debe tener presente la motivación, planificación, 

organización con los grupos de trabajo, ya que estos son diversos, con estilos y 

ritmos de aprendizaje diferentes, además, el proyecto debe ayudar a los estudiantes 

en el trabajo colaborativo y reflexivo con ayuda del docente a través de evaluación. 

(Przybysz-Zaremba & Kolodziejski, 2017). 

Ahora bien, Flores-Fuentes y Juárez-Ruiz (2017) explican que el ABPr es un método 

eficaz para desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, permitiendo el 

desarrollo del proyecto, en forma motivada y partiendo de una situación 

problemática. Para ello, se planifican los materiales y actividades, así como la 

evaluación para el desarrollo de las competencias.  

Por su parte Ausin et al (2016) plantean la importancia de incorporar no solo la 

planificación, sino que la evaluación debe ser continua y aplicable a cada estudiante, 

de esta forma recibiría la retroalimentación por parte del docente, porque esto 

ayudará a que las fases del ABPr se realice de forma colaborativa, potencie las 

habilidades y logren una experiencia educativa motivadora. De esta forma, terminan 

afirmando que los proyectos se enfocan en el trabajo retador y contextualizado con 

un enfoque interdisciplinario. (Molina-Torres, 2019, Habók & Nagy, 2016, Brassier 

& Dettmers, 2017). 

La metodología del ABPr debe considerar construir competencias, porque los 

estudiantes deben medirse ante los desafíos o retos y así tener la capacidad de 

resolver problemas, descubrir nuevos saberes poniendo a disposición sus  

habilidades junto a otros. Permitir la autoevaluación para poder analizar el avance 

de las actividades o tareas de forma conjunta, lo que desarrolla la cooperación, la 

inteligencia colectiva, las responsabilidades individuales, las habilidades blandas y 

otras competencias cognitivas y motivadoras. En todo ello, los protagonistas son los 

estudiantes, y el docente es solo mediador del aprendizaje. (Perrenoud, 2000; Pinter 

y Maravic, 2018; Núñez et al, 2006b). 

Así mismo, Escalante-Euán y Pavón (2018) incorporan estrategias relacionadas con 

el aprendizaje reflexivo y cooperativo, priorizando la evaluación planificada 

considerando la programación de actividades e instrumentos de evaluación por 

fases. Señalan que el ABPr promueve la confianza de los estudiantes y trabajan 

motivados, con mayor interés por aprender y con una actitud de aprendizaje 

autorregulado. 
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En otro sentido, Jalinuset al (2017) sostienen que el ABPr tiene sus orígenes en el 

aprendizaje de corte constructivista, porque se basa en el descubrimiento a través 

de la investigación. Asimismo, refieren que es cognitivo y sociocultural, porque les 

da protagonismo a los estudiantes y a los procesos de aprendizaje. Por su parte 

Travieso-Valdés y Ortíz-Cárdenas (2018) indican que las bases teóricas que 

sustentan el Aprendizaje basado en Proyectos, parten de los aportes de las 

diferentes teorías apoyadas en la experiencia, en el contexto sociocultural y en el 

descubrimiento, cuya finalidad será la búsqueda de posibles soluciones ante un 

problema real.  

Sobre la base de los fundamentos anteriores, Rappoport et al (2021) precisan que 

en estos tiempos se debe redefinir el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

escuela secundaria, porque es muy frágil la contribución del conocimiento. Se debe 

tener una visión holística, teniendo en cuenta los enfoques interdisciplinarios y 

contextualizados en problemas reales, como el aprendizaje basado en proyectos, 

según los cuales un mismo contenido se explora desde más de una perspectiva 

teórica y metodológica. Adquiriendo los estudiantes una visión integral del 

conocimiento y desarrollo de las competencias al trabajar con problemas complejos. 

En conclusión, el ABPr se fundamenta en el enfoque constructivista, es decir 

globalizador e interdisciplinar que se enmarca en las necesidades de los estudiantes 

para resolver un problema. En este sentido Medina-Nicolalde y Tapia-Calvopiña 

(2017) incorporan la importancia de trabajar de forma colaborativa, discutiendo y 

tomando acuerdos con sus compañeros para poder construir sus conocimientos, es 

decir, ellos indagan, clarifican y construyen significados prestando mayor atención 

a los procesos de aprendizaje. De allí entendemos que el aprendizaje, es una 

actividad social, que resulta de la interacción con otros, por tanto, se debe incidir en 

las reflexiones internas y externas de la problemática. 

El paradigma sociocrítico del desarrollo del conocimiento parte del interés práctico 

de las personas, motivados por interpretar, auto reflexionar, analizar y explicar lo 

que sucede en el contexto para la búsqueda de soluciones a través de la mediación 

entre el interés para el bien común y el aspecto comunicativo que se utiliza para 

encontrar soluciones o alternativas. (Unzueta-Morales, 2011). 

Alvarado y García (2008) explican que el ABPr está fundamentada en la teoría 

crítica, siendo esta interpretativa, auto reflexiva, considera que los conocimientos se 

construyen siempre partiendo de las demandas de los grupos, porque su fin último 

es la independencia racional y liberadora de la persona, concretizándose con la 

participación y transformación social.  

Ahora bien, Cuahonte-Badillo y Hernández-Romero (2015) consideran que la 

educación debe ser problematizadora como práctica de la libertad a través del 
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diálogo horizontal entre los sujetos. Por tanto, definen a la educación como toma de 

conciencia crítica de la realidad transformada por los propios actores para realizar 

una pedagogía situada.  

En este orden de ideas, el docente cumple acciones, como acompañante y 

mediador durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, presentando los 

propósitos y criterios de la evaluación formativa. Promueve la comunicación y 

participación democrática en la toma de decisiones para el bien común a través del 

análisis de la problemática de su contexto y la decisión al formar sus equipos 

colaborativos, para que ejecuten estratégicamente su planificación y a la vez 

construyan conocimientos para que apliquen estrategias de autorregulación a partir 

de la participación directa.   

Asimismo, en el ABPr se establecen los roles de los estudiantes, entre los que 

resaltan: construir y transmitir los conocimientos de forma sistémica, hacer uso de 

diversas estrategias para construir y adquirir aprendizajes significativos y de esta 

forma descubrir y proponer alternativas de solución frente a un problema a través 

de los procesos ejecutivos, planificadores, de monitoreo y de evaluación. Además 

de aplicar en equipo estrategias de gestión del aprendizaje autorregulado para 

lograr la competencia de la autonomía. 

Se espera que practiquen actitudes a partir de la investigación y del trabajo de forma 

colaborativa, diseñando propuestas y mejoras a partir de la retroalimentación y de 

la autorregulación de su propio aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el estudio es de carácter descriptivo, de corte 

transversal, cuantitativa y de diseño no experimental. La técnica de recolección de 

datos que se utilizó es la encuesta, la cual permite recoger información por medio 

de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, el cual fue su 

instrumento aplicado vía virtual. La población estuvo constituida por 768 estudiantes 

de 1° a 5° año de secundaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

de Piura, matriculadas en el año 2020 y la muestra seleccionada fueron 133 

estudiantes de 5° de secundaria. (Hernández et al, 2010; Ñaupas-Paitán et al, 2018; 

Kaplan & Sacuzzo, 2006). 

 

RESULTADOS   

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos fueron 

codificados, tabulados y organizados, para el procesamiento de datos a través de 

una base computarizada mediante el programa estadístico SPSS versión 25.  
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Tabla 1. Nivel Total alcanzado del aprendizaje autorregulado. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo  44 33,1  

Medio  61 45,9  

Alto  28 21,0  

Total 133 100,0 

 

En la tabla 1 podemos observar que el nivel alcanzado del proceso del aprendizaje 

autorregulado, es de un 45.9% (61) en nivel Medio, el 33.1% (44) con un nivel Bajo 

y el 21.0% (28) con nivel Alto, lo que indica que las competencias que representan 

dicho aprendizaje, requieren de fortalecimiento.  

 

 

Tabla 2. Dimensión Planificación del aprendizaje autorregulado. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo  70  52,6  

Medio  37  27,9  

Alto  26  19,5  

Total 133 100,0 

 

En la tabla 2 se observa que el nivel alcanzado en el aprendizaje autorregulado 

según su dimensión planificación es de 52.6% (70) tienen un nivel Bajo, el 27.9% 

(37) con un nivel Medio, el 19.5% (26) con nivel Alto, lo que indica que el grupo 

en su mayoría requieren de una conducción en estrategias organizativas para el 

trabajo en el aula. 

 

 

Tabla 3. Dimensión motivación del aprendizaje autorregulado. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo  44  33,1  

Medio  61  45,9  

Alto  28  21,0  



  
 

 

 

 52 
 

PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
 Volumen 3. Nº4.octubre-diciembre 2021 / E-ISSN: 2665 0169 

Total 133 100,0 

 

En la tabla 3 podemos observar que el nivel alcanzado en el aprendizaje 

autorregulado según su dimensión motivación fue de 45.9% (61) tienen un nivel 

Medio, el 33.1% (44) con un nivel Bajo, el 21.0% (28) con nivel Alto, refiriendo a la 

necesidad de fomentar actividades que promuevan la confianza, la autoestima y el 

interés en el trabajo individual y colectivo para alcanzar el bienestar común. 

 

Tabla 4. Dimensión cognición del aprendizaje autorregulado. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo  51  38,3  

Medio  68  51,2  

Alto  14  10,5  

Total 133 100,0 

  

En la tabla 4 podemos observar que el nivel alcanzado en el aprendizaje 

autorregulado según su dimensión cognitivo es del 51.2% (68) tienen un nivel 

Medio, el 38.3% (51) con un nivel Bajo, el 10.5% (14) con nivel Alto, señalando que 

el conocimiento se maneja en forma relativa a las situaciones presentadas. 

 

Tabla 5. Dimensión evaluación del aprendizaje autorregulado. 

 

Nivel  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  59  44,4  

Medio  32  24,0  

Alto  42  31,6  

Total 133 100,0 

 

En la tabla 5 podemos observar que el nivel alcanzado en el aprendizaje 

autorregulado según su dimensión evaluación es de 44.4% (59) tienen un nivel Bajo, 

el 31.6% (42) con un nivel Alto, el 24.0% (32) con nivel Medio, lo que indica debilidad 

del grupo para valorar el trabajo, juzgar su actuación y desempeño, mucho menos 

revisar los alcances a los que hayan llegado.   

 

Tabla 6. Dimensión contexto del aprendizaje autorregulado. 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo  85  63,9  

Medio  48  36,1  

Total 133 100,0 

 

En la tabla 6 podemos observar que el nivel alcanzado en el aprendizaje 

autorregulado según su dimensión contexto es de un 63.9% (85) para un nivel Bajo 

y el 36.1% (48) con un nivel Medio, ninguna obtuvo un nivel Alto. Lo que indica que 

no le otorgan importancia al contexto donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 7. Consolidado de expertos sobre el programa ABPr 

 

Programa 
Expertos 

Promedio 
1 2 3 4 5 

01 96 88.88 95 92 90 92.376 

 

Tal como se observa en la tabla 7, los 5 expertos validaron de manera favorable, la 

propuesta del programa. De tal manera, que el promedio fue de 92.376 para el 

programa ABPr para mejorar el aprendizaje autorregulado en el nivel secundaria, lo 

que corresponde a una validez Muy buena.  

 

DISCUSIÓN 

El estudio sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos: Una propuesta para mejorar 

el aprendizaje autorregulado en las estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, Piura 2020, contiene una relación 

con Agudelo & Morales-Vasco (ob. cit.), ya que promueven la implementación de 

proyectos alternativos para optimizar los procesos educativos. 

En tal sentido, se afirma que el uso del ABPr promueve confianza, motivación e 

interés por aprender con actitud de trabajo aplicando el aprendizaje autorregulado, 

demostrando que la práctica pedagógica debe partir del trabajo con problemas 

reales, como el aprendizaje basado en proyectos. En esta misma línea, Cuahonte-

Badillo y Hernández-Romero (ob. cit.) hacen referencia que los estudiantes deben 

conocer su contexto real para aplicar la pedagogía problematizadora y comunicativa 

y para el logro de capacidades y competencias a nivel superior como preparación 

al siguiente nivel educativo.  
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En relación a la tabla 1, los resultados sobre el nivel total alcanzado del aprendizaje 

autorregulado, presentan una tendencia Media, es decir un 45.9 % y un 33.1 % en 

un nivel Bajo del resultado total. Coincidiendo con Cháves-Barbosa y Rodríguez-

Miranda (ob. cit.) en lo obtenido, ya que el contexto del aprendizaje es relevante, y 

los docentes influyen en dicho aspecto, orientando y retroalimentando a los alumnos 

para generar habilidades, conocimientos para la autorregulación de su aprendizaje. 

Esto contradice la visión de Leal-Ordoñez (ob. cit.), debido a que las bases teóricas 

en su investigación no recogen todos los componentes del proceso del aprendizaje 

autorregulado para que sean efectivos y duraderos en la vida de los estudiantes.  

En cuanto a los resultados de la tabla 2, sobre la dimensión del aprendizaje 

autorregulado en planificación las estudiantes presentan un nivel Bajo (52,6 %), 

coincidiendo con Zambrano et al (ob. cit.), donde las fases de planificación y 

ejecución son incipientes, porque los estudiantes no se fijan metas y expectativas 

de logro al iniciar una tarea. También Zimmerman (ob. cit.), menciona que una de 

las características de los estudiantes autorregulados se presenta cuando planifican, 

ejecutan y evalúan.   

De acuerdo a la dimensión motivación vista en la tabla 3, las estudiantes se 

encuentran en un nivel Medio (45,9 %) afirmando la postura de Muñoz (ob. cit.) y 

Paulino et al (ob. cit.), quienes manifestaron que a mayor motivación, mayor 

autorregulación de los aprendizajes, sugiriendo que se trabaje las expectativas de 

autoeficacia, valor a la tarea y metas de logro que se encuentran en la primera 

dimensión, debido a que estos pueden influir en los rasgos motivacionales para el 

aprendizaje autorregulado.  

En tanto, la dimensión del aprendizaje autorregulado en el aspecto cognitivo 

observada en la tabla 4 presenta una tendencia Media (51.2%) y otra Baja con un 

(38.3 %), que de acuerdo a los fundamentos de Zimmerman & Kritsantas (ob. cit.), 

la autorregulación (self-regulation) es un proceso auto directivo, donde se hace uso 

de las habilidades mentales para convertirlas en destrezas y poner así en práctica 

lo aprendido en diversas áreas. En efecto se evalúa las estrategias, formas de 

procesar la información, para modificar las habilidades sociales, así como las 

cognitivas (Panadero y Tapia, ob. cit. b). 

Acerca de la dimensión evaluación los resultados observados en la tabla 5 

presentan una tendencia negativa (44.4 %), ratificando que los estudiantes 

necesitan de aprender a autorregular sus aprendizajes, de evaluar sus logros o 

desaciertos, coincidiendo con Leal-Ordoñez (ob. cit.); Sáiz-Manzanares y Pérez-

Pérez, (ob. cit.), quienes sostienen que los modelos instruccionales y las estrategias 

de evaluación permiten un entrenamiento oportuno en la autorregulación de sus 

aprendizajes, facilitando la reflexión crítica del mismo. Destacando que los 
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estudiantes mejoran en el proceso social, ya que relacionan conducta y cognición 

frente a una motivación externa que se da en el contexto.  

Con relación a la dimensión contexto de aprendizaje en la tabla 6, proyectan un nivel 

Bajo, ya que las estudiantes obtuvieron un 63.9%, estimando que la interacción 

entre los agentes no es el más adecuado para ejecutar y transferir conocimientos. 

Con esto se verifica que existe discrepancia frente a lo planteado por Agudelo & 

Morales-Vasco (ob. cit.); Díaz-Mujica et al (ob. cit.); Panadero y Tapia (ob. cit. a), 

los cuales mencionan que el estudiante es un agente autorregulador de su 

aprendizaje, por tanto debe buscar ayuda académica, sea esta de sus pares o de 

los adultos para que tomen las mejores decisiones y obtengan un crecimiento de su 

responsabilidad, así como de la confianza al desarrollar y transmitir sus 

conocimientos.   

Es de resaltar que con la propuesta del programa (ABPr) para mejorar el aprendizaje 

autorregulado en las estudiantes, Torrano-Montalvo y González-Torres (ob. cit.) 

visualizan la importancia de favorecer el aprendizaje autorregulado, a partir de las 

experiencias de aprendizaje retadoras y contextualizadas para reflexionar y modelar 

la autorregulación de forma temprana. Coincidiendo con la teoría sociocrítica que 

sustenta de forma epistemológica la metodología del ABPr. Este último aspecto 

resulta similar a los estudios realizados por Calderón (ob. cit.) que hace referencia 

sobre la significatividad de los programas en cuanto al aprendizaje autorregulado.  

Finalmente, se proporciona la validez a través de un juicio de expertos del programa 

ABPr para mejorar el aprendizaje autorregulado, del cual se obtuvo un 92.37%, 

considerándolo en el rango de muy bueno, que se observa en la tabla 7. 

Confirmando que los estudiantes crean sus propios espacios de aprendizaje para 

transferir y utilizar las estrategias autorreguladoras a situaciones nuevas.  

 

CONCLUSIONES  

En conclusión, se observa en los resultados que las estudiantes se encontraban en 

un nivel Medio y nivel Bajo en su totalidad con respecto al aprendizaje 

autorregulado. Asimismo, las dimensiones del aprendizaje autorregulado en las 

estudiantes, obtuvieron resultados que les permite ubicarse en un nivel Bajo en las 

dimensiones planificación, evaluación y contexto de aprendizaje.   

En cuanto a las dimensiones motivación y cognición se ubicaron en el nivel Medio 

del proceso del aprendizaje autorregulado. A partir del análisis de los resultados, se 

decide la intervención de proponer una solución que atienda la problemática 

detectada. Por lo tanto, se propone un diseño del programa (ABPr) para mejorar el 

aprendizaje autorregulado con 15 sesiones.  
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Igualmente se logró validar el programa (ABPr) con cinco expertos considerándolo 

en el nivel de muy bueno.   

Cabe destacar que el programa proporcionará mejoras en cuanto a la adquisición 

de herramientas, conocimientos, desarrollo de habilidades y cambios positivos en 

la autonomía, autoeficacia del estudiante, trabajo colectivo para el bienestar común, 

entre otros aspectos.  

RECOMENDACIONES   

El estudio sobre el Aprendizaje basado en proyectos, una propuesta para mejorar 

el aprendizaje autorregulado en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Piura 2020. Sugiere las siguientes recomendaciones: La comisión de la 

calidad e innovación en aprendizajes de las instituciones educativas, debe ofrecer 

capacitación a los docentes en materia de evaluación formativa, que refuercen  los 

procesos del aprendizaje autorregulado. Asimismo, capacitar a los docentes en el 

aprendizaje autorregulado, incidiendo en sus procesos como planificación, 

motivación, cognición, evaluación y contexto de aprendizaje. Las instituciones 

educativas deben proponer nuevas estrategias con metodología activa, como el uso 

del ABPr, utilizando medios tecnológicos. Igualmente, proporcionar los recursos 

necesarios tanto humano como material para implementar los proyectos en el aula. 

Igualmente se recomienda continuar con la línea de investigación en el aprendizaje 

autorregulado, así como del aprendizaje basado en proyectos con el fin de 

enriquecer y contribuir en el desarrollo de la competencia de la autonomía en los 

estudiantes. De esta forma, se multiplicaría la experiencia y los resultados positivos 

a otras instituciones educativas. 

 

LA PROPUESTA 

El aprendizaje autorregulado consiste en la capacidad que tienen los estudiantes de 

controlar y efectivizar su metacognición, motivación y comportamiento, por ello se 

ha convertido en uno de los factores influyentes en la gestión de la autonomía del 

aprendizaje, así como de la retroalimentación. Estos elementos son parte de la 

evaluación formativa que se deben trabajar de forma conjunta entre docentes y 

estudiantes para desarrollarlo y potenciarlo en los diferentes niveles que propone el 

sistema educativo peruano.   

Es por ello que a partir de los datos obtenidos a partir del instrumento aplicado y de 

los resultados, se plantea una propuesta de Aprendizaje basado en Proyectos-ABPr 

para mejorar el aprendizaje autorregulado en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Piura 2020 como estrategia innovadora y de interés en la 

formación integral de sus jóvenes. 
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OBJETIVO 

Mejorar las dimensiones del aprendizaje autorregulado en las estudiantes de quinto 

de secundaria con el programa ABPr de una institución educativa, Piura 2020. 

El aprendizaje basado en proyectos convierten a los estudiantes en los 

protagonistas activos del proceso de enseñanza y aprendizaje, otorgándoles el 

control sobre qué conocimientos y competencias van a adquirir y de forma 

simultánea darán solución a problemas reales. Por ende, este tipo de estrategia 

resulta ser óptima para trabajar el aprendizaje autorregulado; ya que se plantea una 

problemática real y se busca una solución de manera colaborativa y participativa 

desarrollando la autonomía del educando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Vallina de los Ríos y Pérez-Navío, 2020). 

Las estudiantes, muestras del estudio, presentaron dificultades en el aprendizaje 

autorregulado en las diferentes dimensiones: planificación, motivación, cognición, 

evaluación y contexto de aprendizaje, debido a ello las actividades planteadas en 

este programa con metodología del ABPr coadyuvarán en la mejora de los mismos, 

además, les permitirá trabajar bajo el enfoque de ciudadanía activa frente a la toma 

de decisiones y consensos grupales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este programa permitirá que las estudiantes se conviertan en protagonistas y 

gestoras de su aprendizaje significativo, propiciando la autorregulación y el 

desarrollo de competencias en las diversas áreas curriculares, a la vez que asuman 

un reto al dar respuesta a una pregunta inicial, al aplicar desde el diseño y 

planificación del ABPr, para ello se requiere tener conciencia de lo que conocen y 

lo que necesitan aprender, organizar los recursos, aplicando estrategias para 

resolver la problemática, pero utilizando diversos procesos mentales donde 

apliquen la evaluación antes, durante y después del proceso de aprendizaje para 

alcanzar de manera autónoma el logro de una meta en concreto.  

Este enfoque permite que los estudiantes puedan ser críticos, observadores, 

analíticos, que identifiquen y propongan alternativas de solución frente a una 

problemática real con la finalidad de contribuir a la sociedad. Además, propicien una 

evaluación formativa, trabajo colaborativo donde se fortalecen las habilidades 

blandas. 

 

PRESENTACIÓN  

La propuesta del ABPr ha sido diseñada con la finalidad de formar individuos libres, 

autónomos que sean capaces de transformar su sociedad. Este enfoque promueve 
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al trabajo comprometido en donde todos los integrantes tengan un rol participativo 

y conozcan su realidad, sus problemas y propongan alternativas de solución a partir 

de la crítica constructiva. El docente debe investigar desde el aula y su contexto 

como mediador. 

La propuesta metodológica se fundamenta en las fases del ABPr, pero requiere que 

el docente planifique intencionalmente la experiencia de aprendizaje, partiendo de 

una situación significativa contextualizada. De allí parte la primera fase del ABPr, 

que es la planificación y motivación: donde se explica a los estudiantes el propósito 

del aprendizaje y la actividad, permitiendo su interacción estableciendo los criterios 

de evaluación y de información.  

Posteriormente, los estudiantes seleccionan una problemática real, forman equipos 

de trabajo asignando roles e iniciar el consenso de planificar las actividades. Luego, 

se implementan las estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta las metas que 

se ha propuesto el equipo. Seguidamente, la fase de aplicación o ejecución: Se 

inicia el trabajo, según el planificador de actividades, indagan de forma personal y 

socializan en equipo para reajustar o cambiar sus ideas, para ello pueden utilizar 

diversos organizadores gráficos para procesar la información.  

Además, preparan el material, insumos y el producto para su exposición en 

asamblea. Otro aspecto son las evaluaciones: los estudiantes presentan su 

producto final comunicando sus resultados, dando respuesta a la interrogante inicial, 

así mismo utilizan diversos instrumentos de evaluación que fueron consensuados 

durante la  planificación para poder revisar sus logros.   

Este programa, busca brindar en los estudiantes una metodología llamada ABPr 

para que aprendan a autorregular sus aprendizajes y de esta manera logren la 

autonomía de los mismos, proporcionando otros tipos de pensamientos como la 

creatividad, el liderazgo y toma de decisiones a través de la producción y resolución 

de un problema de su contexto. Con ello se apropiarán y se identificarán más con 

su contexto logrando desarrollar su competencia propositiva, permitiéndoles llegar 

a un aprendizaje más significativo.  

Es importante señalar que este programa ABPr se debe aplicar durante las horas 

de clase en un área o varias áreas que tengan relación con la situación planteada. 

Se resalta que los docentes sólo actuarán como mediadores del aprendizaje. La 

extensión en cuanto al tiempo dependerá de cómo la institución educativa tenga 

distribuida su carga horaria.Cada sesión contará con una ficha metacognitiva para 

recoger datos del desempeño de los estudiantes. 
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