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4.  Contenido  

La presente investigación se lleva a cabo en el Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del 

municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia, con la participación de estudiantes del programa 

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos; la cual consta de cinco 

capítulos: 

- Planteamiento del problema: este inicia con los antecedentes de la investigación, luego 

presenta la formulación del problema y las sub-preguntas, seguidamente la justificación y 

los objetivos de la investigación, posteriormente se presentan las hipótesis, los supuestos, 

las delimitaciones y limitaciones de la investigación y finalmente, la definición de términos.  

- Marco referencial: aquí se presentan los conceptos, teorías y reflexiones que sirven de 

apoyo para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

- Método: en este capítulo se da cuenta del enfoque metodológico, la población de estudio, 

categorización y variables de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

información, validación de los instrumentos y procedimiento de aplicación. 

- Resultados: en este capítulo se exponen los resultados obtenidos a través de las distintas 

técnicas de recolección de información; por cada categoría se muestra el análisis de los 

datos obtenidos, a la luz del marco referencial. 

- Conclusiones: en este capítulo finalmente, se presentan los principales hallazgos que fueron 

encontrados en la presente investigación, las nuevas ideas que surgieron de la misma, la 

respuesta a la pregunta ¿Cómo diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje 

para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en 

las evidencias de aprendizaje del Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del 

municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia?, los objetivos, las limitaciones que se 

presentaron en su desarrollo, las nuevas preguntas que surgieron y las recomendaciones. 

5. Método de investigación 

El enfoque metodológico de este proyecto se centra en una investigación mixta, por lo que se 

estructura de dos componentes, uno cualitativo y otro cuantitativo, demostrando así que los dos 

enfoques son compatibles y presentan una visión más amplia del fenómeno estudiado. El 

componente cualitativo permite tener diferentes perspectivas sobre el objeto de investigación, 

según lo expone Hernández, Fernández y Baptista (2014), se construye un análisis de los rasgos de 

éstos para determinar un diagnóstico y establecer una estrategia que lleve a la solución de dichas 

falencias. Por su parte el cuantitativo según Hernández, Fernández y Batista (2014), enfatiza la 

“recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 22), es decir que 

por medio de la información numérica obtenida en el estudio se puede hacer generalizaciones sobre 

la realidad educativa analizada. Adicionalmente, la investigación tiene un alcance descriptivo, pues 

centra su atención en observar y describir el comportamiento de los estudiantes frente a un 

fenómeno educativo: la autorregulación del aprendizaje y el método empleado es el 

fenomenológico y se tendrá en cuenta el contexto y los educandos estudiados.  

https://acmd615.pbworks.com/f/SelfEfficacyMotivation.pdf
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Así mismo, los instrumentos a utilizar son: el cuestionario de autorregulación de aprendizaje 

elaborado por Torre (2006), la observación, el análisis documental y la encuesta. Por lo que, para 

realizar el respectivo análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos 

anteriormente mencionados, para los datos cuantitativos se consideró utilizar el programa SPSS y 

para los datos cualitativos rejillas y matrices de elaboración propia. Finalmente, estos se analizarán 

de acuerdo a las categorías, factores de autorregulación de aprendizaje, competencias laborales, 

estrategias de autorregulación del aprendizaje y evidencias de aprendizaje. 

6.  Principales resultados de la investigación 

Los principales resultados de la presente investigación obtenidos de las diferentes técnicas de 

recolección de información aplicadas a la población seleccionada fueron presentadas por cada 

categoría y confrontadas con el marco referencial.  

- Factores de autorregulación del aprendizaje. Subcategorías conciencia metacognitiva activa, 

control y verificación, esfuerzo diario en las tareas y procesamiento activo durante las 

clases, se evidencia que la mayoría de la población estudiada no implementan estos factores 

de autorregulación del aprendizaje en su proceso de formación. 

- Competencias laborales. Se demuestra que los educandos en su mayoría de los 38 

encuestados presentan bajo rendimiento en las competencias de adaptabilidad, trabajo en 

equipo, solución de conflictos y ambición profesional, solo unos pocos desarrollan acciones 

relacionadas con las competencias antes enunciadas. Así mismo, a través del análisis 

documental de las normas y evaluación de competencias laborales se fundamenta la 

importancia de aplicarlas para cumplir adecuadamente con las funciones asignadas 

laboralmente. 

- Estrategias de autorregulación del aprendizaje. De acuerdo a la matriz de observación se 

identifica la motivación y manejo del tiempo, por ende, deben seguir fortaleciéndose. 

Adicionalmente las estrategias cognitivas y metacognitivas, al igual que la autogestión 

deben tenerse en cuenta en el proceso de autorregulación. 

- Evidencias de aprendizaje. Estas evidencias son tres: evidencia de desempeño, 

conocimiento y producto, las cuales a través de las observaciones realizadas permitieron 

evidenciar que pocos estudiantes tienen buen desempeño académico, así mismo el análisis 

documental establece que las evidencias de aprendizaje aluden a las evaluaciones finales 

que se realizan al momento de acabar un módulo. 

De acuerdo a los datos recolectados se puede decir que los estudiantes participantes de la 

investigación en un gran porcentaje no implementan los factores de autorregulación del 

aprendizaje, al igual que las competencias laborales, las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y las evidencias de aprendizaje presentando resultados similares. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Inicialmente, en la categoría de factores de autorregulación se encontró que en la mayoría de 

educandos no se evidencia la subcategoría conciencia metacognitiva activa relacionada con la 

planeación, la claridad en los objetivos y el desarrollo de la inteligencia. La subcategoría control y 

verificación asociada con la claridad en el método de estudio, el esfuerzo ante las dificultades y la 

revisión permanente en el proceso de aprendizaje, la mayoría de los estudiantes no la ejecuta. Así 

mismo, el esfuerzo diario en las tareas, relacionada con las implicaciones del estudio, el esfuerzo e 

interés y la confianza en la metodología de aprendizaje, demostró que un alto porcentaje de los 

educandos no lo implementa. 
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Adicionalmente, la mayoría de los alumnos no emplean la subcategoría procesamiento activo 

durante las clases, en conjunto con el cumplimiento de las tareas. Gran parte de estos estudiantes 

no cuentan con la competencia laboral adaptabilidad, trabajo en equipo, resolución de conflictos y 

ambición profesional. Por otro lado, las estrategias de autorregulación la mayoría de educandos 

implementaron la motivación y manejo del tiempo en la sesión de trabajo observada. 

Se recomienda que la presente investigación sea socializada y propuesta a todo el equipo de 

directivos y docentes de la institución, esto con el fin de garantizar la continuidad y aplicabilidad 

de las estrategias propuestas. 

Igualmente, se recomienda capacitar a los docentes en temas relacionados con autorregulación del 

aprendizaje, puesto que reconocen su importancia dentro del proceso formativo de los estudiantes. 

Finalmente, se recomienda tener en cuenta los lineamientos brindados en esta investigación para la 

elaboración de planes de intervención en futuros estudios o en los institutos educativos con miras a 

fortalecer los procesos de autorregulación, además de articular los lineamientos creados en el 

proceso investigativo dentro de los planes de mejoramiento institucional para implementarlo dentro 

del proceso de enseñanza. 
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Introducción 

 

El presente estudio inscrito en la línea de investigación autorregulación del aprendizaje, 

tiene como intención diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de 

aprendizaje del Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, 

Antioquia, Colombia. Esta idea surge debido a que un porcentaje considerable de estudiantes de 

este programa técnico laboral obtienen calificaciones muy bajas en dichas evidencias.  

Es preciso resaltar, que son 3 evidencias de aprendizaje que se recolectan en el desarrollo 

de los módulos, las cuales son: evidencia de desempeño, evidencia de producto y evidencia de 

conocimiento. Generalmente los estudiantes obtienen calificaciones promedio en las evidencias 

de desempeño, conocimiento y producto, demostrando un cierto compromiso en el desarrollo de 

los módulos, sin embargo, al finalizar las guías de aprendizaje un alto porcentaje de educandos 

pierde alguna de estas evidencias de aprendizaje, esto soportado en consolidados de notas de un 

módulo especifico.  

De este modo, con esta investigación se pretende encontrar los factores que están 

afectando a la población que está presentando bajo rendimiento académico, ya que así se podrán 

emplear las herramientas necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos de 

CDS, generando así un impacto positivo a través del trabajo colaborativo, mejoramiento de las 

competencias laborales y adecuadas estrategias de autorregulación del aprendizaje,  por ello la 

línea de investigación escogida la cual contribuirá este proyecto es autorregulación del 

aprendizaje. 
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Por lo anterior, este proyecto está estructurado por cinco capítulos, el primero 

estructurado con el planteamiento del problema, el cual inicia con los antecedentes, la 

formulación del problema de investigación, las sub-preguntas, la justificación de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis de la investigación, supuestos de 

investigación, delimitación, limitaciones y definición de términos. 

El segundo capítulo, expone el marco referencial el cual aborda las categorías y 

subcategorías de la investigación. Así mismo, en el tercer capítulo se muestra la metodología a 

utilizar, la cual es de enfoque mixto con un alcance descriptivo y un método fenomenológico, en 

la medida en que se aplicarán diferentes técnicas de recolección de información a una 

determinada población. Por ello se aplicará un cuestionario de autorregulación del aprendizaje, 

como también una encuesta, adicionalmente se hará uso de la observación y se elaborará un 

análisis documental como técnica de recolección de información. 

El cuarto capítulo, da cuenta de los análisis de los resultados que arrojó la investigación 

con la aplicación de instrumentos, los cuales permitieron el diseño de una estrategia de 

autorregulación del aprendizaje para estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajo rendimiento académico. 

Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones que surgieron del proceso 

investigativo, los principales hallazgos, la generación de nuevas ideas, la respuesta a la pregunta 

de investigación y objetivos, las limitantes, nuevas preguntas de investigación y por último las 

recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano es un reto formar 

excelentes líderes técnicos laborales por competencias, es una tarea dura pero no imposible, es 

por ello que hoy por hoy es la solución para muchos en poder hacer parte del mercado laboral en 

un tiempo corto y con baja inversión económica. Es evidente que muchos egresados de pregrado 

no se vinculan en su área profesional, debido a que sus salarios son muy bajos o por debajo de 

sus expectativas con respecto a los altos costos de las carreras profesionales, de este modo, la 

población de estratos medio-bajo que por obvias razones no cuentan con recursos económicos 

para ingresar a una universidad, prefieren recurrir a la formación técnica.  

Si bien es cierto que las instituciones de formación técnica constituyen una oportunidad 

educativa para estos jóvenes,  también se puede afirmar, que la población estudiantil de la 

actualidad está presentando falencias en el desarrollo académico en este tipo de formación, pues 

algunos provienen de veredas y regiones de difícil acceso, otros presentan dificultades a nivel 

cognitivo, deficiencias en las competencias adquiridas en las escuelas de formación básica y 

media, entre otras situaciones que finalmente afectan el proceso académico para la adquisición 

de competencias laborales.  

Es por ello, que se hace necesario estudiar que está pasando con los educandos desde el 

aula y por eso la presente investigación se centrará en el rendimiento académico de los 

estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos del Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, 

Antioquia, Colombia, el cual está arrojando bajos resultados en las evidencias de aprendizaje.  



22 

 

A continuación, evidencia planilla de notas correspondientes a estudiantes de segundo 

semestre del periodo 2020-2 del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de 

Servicios Farmacéuticos: 

Tabla 1. Planilla de notas, módulo Admisión al usuario a la red de servicios 

 INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS DE URABA 

PLANILLA DE NOTAS 

Código: DO-FO-060 Versión: 0.1 Fecha Versión: 

4/02/2013 
Página 1 

de 1 

Sede - Jornada:  CDS Apartado – SABADOS Período:  2020-8 

Asignatura:  ADMISIÓN AL USUARIO A LA RED DE 

SERVICIOS 

Programa:  AUXILIAR EN 

SERVICIOS 

FARMACEUTICOS 

Curso:  
ENERO/2S/ADMISION AL USUARIO - 

202021F/S – 2 
Docente:  Esther Cuello Córdoba 

Fecha Inicio:  01/08/2020 Fecha 

Fin:  

31/08/2020 

 

Estudiante 
DESEMP 

EÑO 
CONOCI 

MIENTO 
PRODUCTO Nota 

Acum. 
Inasis 
Acum. 

40% 40% 20% 
1 Aldana Herrera 

Marta Lucia 
4,5 3,5 5,0  0 

2 Arboleda 
Moreno Dianys 

5,0 3,5 5,0  0 

3 Benitez 
Mosquera 
Stefanny 

5,0 4,2 4,0  0 

4 Bohorquez 
Garces Merlin 
Dayana 

4,0 3,2 5,0  0 

5 Chaverra 
Agudelo Yurani 
Carolina 

4,0 1,7 5,0  0 

6 Cohen Corcho 
Neibi Luz 

4,6 4,0 4,0  0 

7 Correa Perez 
Claudia Patricia 

5,0 4,5 5,0  0 

8 Daza Pulgarin 
Juliana 

5,0 3,7 5,0  0 

9 Delgado 
Martinez Nelva 

5,0 5,0 5,0  0 

10 Diaz Burgos 
Deiby Daniela 

3,0 2,2 5,0  0 

11 Diaz Molina 
Luisa Fernanda 

4,0 2,7 4,0  0 
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12 Gonzalez 
Sanchez 
Alejandra Isabel 

4,0 4,2 5,0  0 

13 Graciano 
Echavarria Luz 
Deny 

4,0 2,2 5,0  0 

14 Grisales Lopez 
Sandy Carolina 

5,0 4,0 5,0  0 

15 Guarin 
Hernandez Yully 
Marcela 

5,0 4,0 5,0  0 

16 Guerra Diaz 
Aura Vanessa 

5,0 3,5 5,0  0 

17 Hinojosa 
Ibarguen Saily 
Lorena 

5,0 4,7 5,0  0 

18 Ibarguen 
Quinto Yisel 
Viviana 

4,8 3,5 5,0  0 

19 Montoya Sinigui 
Karen Tania 

4,0 2,7 5,0  0 

20 Muñoz Marin 
Ibette Nayelly 

5,0 4,2 5,0  0 

21 Murillo Salazar 
Yulis Marcela 

4,0 2,8 5,0  0 

22 Nanclares 
Usuga Estefania 

5,0 3,2 5,0  0 

23 Nuñez Arcila 
Angie Paola 

4,0 3,5 5,0  0 

24 Oquendo Marin 
Liseth 

4,5 2,8 5,0  0 

25 Perez Molina 
Yuly Marcela 

4,6 3,5 4,5  0 

26 Rivas Pajaro Eva 
Sandrid 

4,5 3,0 4,6  0 

27 Ruiz Sibaja Lina 
Marcela 

5,0 4,2 5,0  0 

28 Sanchez Urrego 
Luz Dary 

4,4 2,0 4,0  0 

29 Sepulveda 
Torres Katerine 

5,0 4,5 5,0  0 

30 Serna Torres Sol 
Maria 

4,5 1,7 5,0  0 

31 Torres Florez 
Yudy Andrea 

4,5 3,2 5,0  0 

32 Usuga Rendon 
Betsabe 

5,0 4,2 5,0  0 

 

Docente Coordinador(a) 

Fuente: Q10académico/evaluaciones. 
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Tal como se demuestra en la tabla, 32 estudiantes que conforman el grupo de 2do 

semestre de la técnica laboral por competencias en auxiliar de servicios farmacéuticos 9 de estos 

estudiantes equivalente al 30% de la población total del grupo presentado en el anterior gráfico, 

obtuvieron resultados muy bajos en las evidencias de conocimiento con relación a las evidencias 

de desempeño y producto, es decir que perdieron la evaluación final del módulo cursado 

“Admisión al Usuario a la Red de Servicios” para el periodo 8 del segundo semestre del año en 

curso. 

De igual manera 10 estudiantes de este grupo equivalente al 33% de la población total 

obtuvieron resultados regulares en la evaluación final denominada evidencia de conocimiento 

con relación a las otras 2 evidencias, en efecto las notas no reflejan que hayan perdido la 

evidencia, pero son notas considerablemente diferenciales, lo cual les baja automáticamente el 

promedio total del módulo cursado. 

Cabe mencionar que estos estudiantes son de la jornada sabatina con un horario de 7am a 

5pm, lo cual indica que solo reciben de manera presencial sus clases cada 8 días; además que 

dependiendo de la intensidad horaria a la que corresponda cada módulo estos se complementan 

con actividades en plataforma, por ejemplo el módulo del caso expuesto, es de una intensidad 

horaria de 48 horas, 40 horas son de manera presencial distribuidas en 4 sábados y las 8 horas 

restantes se subsanan de manera virtual, con lecturas, videos, trabajos en casa, entre otros, que 

posteriormente deben ser enviados a través de sus usuarios en plataforma Q10. 
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1.1. Antecedentes 

Dentro de las investigaciones que se toman como referente a nivel internacional se 

encuentran Hendrie y Bastacini (2020) quienes elaboraron un artículo que se denomina 

autorregulación en estudiantes universitarios: Estrategias de aprendizaje, motivación y 

emociones, el cual se refiere a un análisis de las emociones, creencias motivacionales y las 

estrategias de aprendizaje, que tienen en cuenta los educandos a la hora de llevar a cabo sus 

actividades académicas. En la que se utilizaron variables como edad y sexo de una muestra 

tomada de la población de estudio, a través de la metodología de investigación aplicada, 

arrojaron resultados claves para ejecutar planes de acción a favor.  

Por su parte, Rojas (2019) a través de su artículo denominado Elevar el rendimiento 

académico con estrategias educativas, expresó que se debía  incentivar la utilización de 

herramientas novedosas en el desarrollo del proceso educativo con el objetivo de potencializar el 

desempeño académico, en la Escuela Estatal Bolivariana Miguel Tobías Quiñonez, del municipio 

Barinas, Estado Barinas, basados en el análisis cuantitativo de las calificaciones obtenidas por 

los alumnos las cuales evidenciaban un mínimo desempeño académico. 

Por otro lado, Torres, Cuesta, Piñero, y Lugo (2018) presentan en su artículo científico 

denominado Evaluación de competencias laborales a partir de evidencias, una postura muy 

interesante al respecto de la valoración de dichas competencias como parte fundamental de la 

ejecución de las funciones en el campo organizacional, que a su vez va de la mano con la 

valoración de las áreas del desempeño y la formación, por ello se interesaron en proponer un 

modelo de evaluación que permitiera identificar puntualmente las competencias laborales del 

personal objeto de estudio a partir de las evidencias recolectadas por medio de la aplicación de 

proyectos, estudiando las actividades ejecutadas por el equipo analizado y midiendo su 
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desempeño a través de indicadores, para luego estos ser procesados mediante la técnica de 

inteligencia artificial, la cual es comparada por su nivel de efectividad con el método de 360 

grados.    

Ahora bien, de las investigaciones a nivel nacional se toma como punto de referente a 

Pacheco (2017), quien a través de su artículo titulado Educación y formación para el trabajo: 

inclusión social, productiva y económica, expresó que en Colombia diariamente se está 

trabajando para potencializar la preparación de las personas que les facilitan optar a un trabajo en 

cualquier dependencia del sector productivo, por lo que la educación actual se está enfocando en 

el fortalecimiento de competencias, aptitudes y labores. Además, la misma entidad contratante se 

convierte en un territorio de aprendizaje, cuya experiencia te permite más preparación para el 

mercado laboral. 

Desde otra postura, Aristizábal, Rivera, Bermúdez y García (2016) en su artículo 

denominado Aprender a Aprender en un modelo de competencias laborales, manifiestan que los 

aprendices a través de la implementación de estrategias de aprendizaje adecuadas pueden 

adquirir de manera satisfactoria el manejo de ciertas competencias laborales, en este caso 

aprender a aprender, demostrado en el análisis realizado ya que el 95% de la población objeto de 

estudio alcanzó un nivel de dominio alto en el desarrollo de dicha competencia. 

Entre tanto, Silgado (2014) en su trabajo de tesis de grado titulado estrategias 

pedagógicas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas en los alumnos de 

cuarto grado de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de San Bernardo del Viento. 

Demostró en su investigación los factores que afectan el desempeño académico puntualmente en 

el área de matemáticas en estudiantes de quinto grado de su institución. Para detallar el 

desempeño de los estudiantes se valió de información suministrada por el docente de 
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matemáticas de este grupo y la complementó con los resultados de una encuesta realizada a los 

estudiantes.   

Por último, Buitrago y Cabrera (2014) en su tesis de grado denominada educación para el 

trabajo y desarrollo humano en los inicios del siglo XXI: inclusión social, emprendimiento y 

autogestión.  Muestran la educación para el trabajo desde tres perspectivas: la primera enfocada 

en potenciar la educación pública de tal forma que sea accesible a todos los sectores de la 

sociedad, la segunda dirigida a que el proceso educativo vaya aparejado a las realidades 

económicas del país y la tercera direccionada a fomentar el autoaprendizaje en el capital 

humano. Además, concluyó que las innovaciones tecnológicas, la apertura económica a través de 

la globalización, los tratados de libre comercio y el consumismo, son factores que han fomentado 

un cambio en cómo se conciben los procesos formativos para el trabajo.  

Los antecedentes presentados sirven de apoyo para dar inicio a la investigación en todo lo 

relacionado con la formación técnica laboral por competencias en instituciones de formación 

para el trabajo y el desarrollo humano, además son una guía, que servirán de apoyo para ir paso a 

paso con temas referentes a: profundización y conocimiento de datos precisos de la problemática 

educativa que conllevan al bajo rendimiento académico, diseño de estrategias acorde al entorno 

de los estudiantes, recursos metodológicos como  la autoevaluación de todos los participantes en 

el proceso educativo acorde a los resultados de su compromiso y desempeño.   

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje para el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias 
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en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de aprendizaje del 

Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia? 

1.2.1. Sub-preguntas  

¿Cuál es la incidencia de la autorregulación del aprendizaje en el rendimiento académico 

de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos? 

¿Cuáles son las competencias laborales que están presentando bajo rendimiento en las 

evidencias de aprendizaje? 

¿Cuáles estrategias de autorregulación del aprendizaje son las más apropiadas para 

mejorar los resultados de las evidencias de aprendizaje, por ende, el rendimiento académico? 

 

1.3. Justificación 

El verdadero aprendizaje de los estudiantes es la mira de todas las instituciones dedicadas 

a la formación, tal cual es el caso para las instituciones de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano, es por ello que a través del rendimiento académico se mide el nivel cognitivo 

en el que se encuentra y a la vez como este egresará al campo laboral, porque de esta manera se 

puede determinar si es apto o no para ejercer la técnica estudiada.  

Es de resaltar, que el rendimiento académico hace referencia a la valoración de los 

resultados obtenidos en concordancia con los objetivos planeados en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que esta intrínsecamente relacionado con la calidad educativa lo 

que hace complejo el análisis de las variantes que se desarrollan alrededor del mismo, toda vez 

que es un proceso que se debe visualizar desde lo cuantitativo como lo cualitativo, siendo las 

capacidades cognoscitivas y el entorno factores esenciales para la valoración del mismo. 
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Además, conceptualizar y evaluar el rendimiento académico con base en los resultados del 

aprendizaje involucra varias limitaciones que van desde la relación alumno profesor en el aula de 

clases, las capacidades propias de cada estudiante, hasta el contexto socio cultural en el que se 

desenvuelven.  

Es importante señalar que este estudio será un aporte fundamental para el Instituto Centro 

de Sistemas de Urabá “CDS”, ya que al diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje 

llenará de pasión y motivación por estudiar a los educandos, a su vez generará una interacción 

dinámica entre docente y educandos; la medición y evaluación permanente del seguimiento 

estudiantil y el rendimiento, permitirá diagnosticar de manera cuantitativa y cualitativa la calidad 

de los procesos académicos dentro del aula en cada módulo desarrollado. El sentido lógicamente 

es aumentar y mejorar el desempeño curricular hasta obtener los objetivos trazados: conseguir 

que los estudiantes puedan alcanzar el porcentaje en las evidencias de aprendizaje y de este 

modo puedan obtener altas calificaciones, permitiendo que se gradúen con calidad y en el tiempo 

esperado.  

Esta investigación permitirá establecer los factores que están afectando el rendimiento 

académico de los educandos de CDS, y una vez evidenciado esto, se podrán establecer políticas 

dirigidas a la autorregulación del aprendizaje, lo cual debe demostrarse en los resultados 

académicos de los estudiantes en los distintos programas técnicos laborales que tiene la 

institución, todo esto será beneficioso de manera colectiva, ya que se espera como resultado tener 

un alto porcentaje de técnicos laborales por competencias muy bien preparados, garantizando así 

sus cupos de prácticas empresariales y en el mejor de los casos ubicación laboral, lo cual se 

convertiría en un mayor desarrollo económico y social para la población estudiantil.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje para el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en 

Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de aprendizaje del 

Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia.  

  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir los factores de autorregulación del aprendizaje que están incidiendo en el 

rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. 

 Identificar las competencias laborales que están presentando bajos resultados en las 

evidencias de aprendizaje de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. 

 Establecer estrategias de autorregulación del aprendizaje para mejorar los resultados en 

las evidencias de aprendizaje de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. 

 

1.5.  Hipótesis de la investigación 

Para la presente investigación a partir del componente metodológico cuantitativo se 

plantean las siguientes hipótesis: 
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 La deficiente autorregulación del aprendizaje provoca el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en 

Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral 

por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos se debe a que no 

cumplen con las competencias laborales necesarias. 

 

1.6. Supuestos de investigación  

Para la presente investigación a partir del problema, de los objetivos y el componente 

metodológico cualitativo se plantean los siguientes supuestos: 

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a su condición 

socioeconómica.  

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a las deficiencias cognitivas 

y de competencias en la formación básica y media.  

 El bajo rendimiento académico se debe a los resultados negativos en las evidencias de 

aprendizaje. 

 

1.7. Delimitación y limitaciones 

1.7.1. Delimitaciones 

CDS es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con 32 

programas a nivel técnico que pretende coadyuvar a idea, estructurar y desarrollar pensamientos 

fundamentados en la imaginación y la renovación, que permitan a los estudiantes compartir en 

sociedad y estar preparados con las competencias adecuadas para el trabajo. Fue fundada hace 18 
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años, actualmente tiene 5 sedes: 1 en el municipio de Turbo, Antioquia, Colombia y 4 en el 

municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia. La sede de Turbo cuenta con un total de 987 

estudiantes y la sede de Apartado con un total de 1894 estudiantes, estos provenientes de toda la 

zona Urabaense y regiones aledañas de los departamentos: Choco y Córdoba.  

Su población estudiantil está en un rango de edad entre los 16 a 58 años. El instituto CDS 

ofrece sus programas en 5 distintas jornadas: lunes a viernes horario matinal, lunes a viernes 

horario nocturno, sábados AM o Sábados PM o domingos, los programas de salud para fines de 

semana se dan los días sábados todo el día o domingos todo el día ya que sus créditos son más 

extensos. El número de educandos oscilan entre 30 a 40 estudiantes por grupo. 

La región de Urabá está conformada por municipios ubicados en tres departamentos, 

Chocó Antioquía y Córdoba, en total son once municipios: Apartadó, Carepa, Mutatá, Turbo, 

Arboletes, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, Chigorodó, San Juan de Urabá y 

Necoclí (Seña y Otalvaro, 2018).  Estos municipio son conocidos como el Urabá Antioqueño, de 

los cuales, Apartadó está localizado en la zona Nordeste de Antioquia, exactamente en las 

coordenadas 7°52’ 40” de Latitud Norte y 76° 37’ 44” de Longitud Oeste, así mismo es un 

municipio que colinda con varios departamentos, al norte limita  con el  municipio de Turbo, al 

sur y occidente con Carepa y al oriente con el Departamento de Córdoba; su latitud sobe el nivel 

del mar es de 25 metros, su área total equivale a 55.099 hectáreas, de ellas 1.325 son suelo 

urbano, mientras que 53.161 son territorios rurales (Medina, 2015).  
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1.7.2. Limitaciones 

Limitaciones de acceso a la información. 

Una de las limitaciones que se puede presentar en el desarrollo de la investigación es la 

dificultad en la obtención de información de la fuente primaria debido a que los educandos 

menores de edad, necesitan autorización de sus padres de familia, acudientes o tutores para 

aplicarles las entrevistas, y en algunos casos estos se oponen a ello.   

 

Limitaciones de tiempo. 

Otra limitación consiste en las posibles demoras en el levantamiento de información, toda 

vez que se puede presentar que en la fecha en la que se les deba aplicar las entrevistas o 

actividades necesarias para el desarrollo de esta investigación no estén todos los estudiantes 

presentes a causa de no asistir ese día a su jornada académica.  

Y por último en este tipo de limitaciones se podrían dar demoras en las entrevistas debido 

a la falta de disposición de los educandos.  

 

1.8. Definición de términos 

1.8.1. Autorregulación del aprendizaje 

La autorregulación del aprendizaje, es definida por Granados y Gallego (2017) como la 

estrategia que le facilita al estudiante planear, diseñar, implementar, hacerle seguimiento y 

evaluación sobre herramientas de estudio que le permitan desarrollar su proceso de enseñanza 

fundamentado en las metas establecidas por el mismo. En la cual, están intrínsecos dos aspectos, 

el cognitivo y el emocional, donde el primero tiene que ver con la información obtenida en el 

desarrollo del proceso educativo y la forma en la que esta es asimilada por cada estudiante, y la 
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segunda con la actitud de cada alumno en la ejecución de las responsabilidades adquiridas. Por 

tanto, es la capacidad de cada alumno de estructurar e implementar estrategias acordes a las 

metas definidas, controlando la ejecución de las mismas, así como las herramientas que utiliza 

para fomentar el conocimiento obtenido.  

  

1.8.2. Competencias laborales 

Las competencias laborales, según Unigarro (2017) se conciben como el grupo de 

conocimientos, facultades, talentos y virtudes que todo ser humano debe tener y potenciar con la 

finalidad de realizar un buen desempeño en el medio productivo en el que se desenvuelva de 

forma conveniente y acorde a los parámetros del cargo, indistintamente si se trata de básica 

mediana o alta complejidad.   Las competencias laborales deben fomentarse desde diferentes 

aspectos, como lo son las relaciones personales e interpersonales, los conocimientos y la 

tecnología, por lo que alude a cualidades profesionales y sociales, que permitan fomentar la 

eficacia de los procesos desarrollados en el lugar de trabajo, así como la potencialización del 

recurso humano. 

 

1.8.3. Estrategias de autorregulación del aprendizaje 

Hace referencia a los mecanismos o técnicas que permiten mejorar el comportamiento y/o 

conducta del educando que interviene en el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de 

actividades o prácticas que mejoran los hábitos de autorregulación.  Estas estrategias se enfocan 

en la necesidad de advertir a los estudiantes la necesidad de fomentar y potencializar 

herramientas que les faciliten el proceso de adquisición de conocimientos, por ello, el estudiante 

conscientemente analiza y decide de manera intencional, teniendo planeado, cuáles son los 
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conocimientos requeridos para ese fin y las estrategias adecuadas para conseguirlo (Cerezo, 

Casanova y De la torre, 2011).  

1.8.4. Evidencia de aprendizaje  

Las evidencias de aprendizaje, aluden a la evaluación final que se realiza al momento de 

acabar un módulo. Es decir, es el sistema evaluativo que además de calificar contenidos y 

cumplimiento de objetivos adquiridos, permite realizar una valoración completa de todos los 

elementos de gran relevancia en el proceso educativo de los estudiantes, dentro de los cuales se 

encuentra la innovación, responsabilidad, razonamiento, destrezas, conocimiento, valores, 

comunicación, así como la capacidad de aplicar todo lo aprendido en su desempeño laboral y 

cotidiano (PEI-CDS, 2019). 

 

1.8.5. Rendimiento académico  

El rendimiento académico, es definido por Colonio (2017) como una medida de los 

objetivos obtenidos, como resultado del proceso educativo, que se pueden presentar de forma 

cuantitativa y cualitativa, donde se establece un conjunto de conocimientos mínimos cuyo 

alcance determina el rendimiento académico.  Por tanto, es un indicador del porcentaje de 

aprendizaje logrado por los alumnos, los cuales construyen el conocimiento a partir de la 

potencialización de estrategias cognitivas ya sea de forma individual o grupal, cuyo objetivo más 

allá de una simple ponderación es la consecución de un conocimiento continuo, significativo y 

duradero. 
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Capítulo 2. Marco referencial   

Con el paso del tiempo, es aún más frecuente que en términos de investigación científica 

para el área educativa se hable de las capacidades que debe tener un educando en la regulación 

de su proceso de aprendizaje, es decir que estos puedan ser autónomos e independientes en ese 

trasegar formativo, convirtiendo el aprendizaje autorregulado en uno de los objetivos principales 

hoy día para la educación, relacionado con los factores, estrategias y rendimiento académico que 

buscan alcanzar los logros propuestos, sin embargo, en términos de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano es necesario apoyarse en las normas de competencias laborales y en las 

evidencias de aprendizaje como ejes claves de la educación técnica.  

En este capítulo se presentan algunos conceptos, teorías y reflexiones que sirven de 

apoyo para dar respuesta a la pregunta problema de esta investigación ¿Cómo diseñar una 

estrategia de autorregulación del aprendizaje para el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de aprendizaje del Instituto Centro de 

Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia?, esto para 

complementar las investigaciones ya conocidas en cuanto a aprendizaje autorregulado en la 

educación en general y a la vez para proponer un diseño de estrategia de autorregulación en las 

ETDH. 

2.1 Factores de autorregulación del aprendizaje 

La autorregulación implica diseñar e implementar objetivos específicos que coadyuven a 

facilitar el proceso de aprendizaje, donde se presentan diferentes variables que pueden potenciar 

o no este proceso, dentro de las cuales se encuentra la actitud y el estímulo del alumno, el interés 

en la consecución de determinados resultados, así como las estrategias que emplea para ello. Es 
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importante resaltar que el aprendizaje obtenido por cada estudiante no depende exclusivamente 

de los contenidos desarrollados ni las estrategias utilizadas sino también de su análisis subjetivo, 

lo que implica gran variedad de aspectos motivacionales que influyen en su educación.   Por 

tanto, es indiscutible que son variados los factores que inciden el proceso de aprendizaje, que 

además están interconectados entre sí, los cuales son: conciencia metacognitiva activa, control y 

verificación, esfuerzo diario en la realización de las tareas y procesamiento activo. 

2.1.1. Conciencia metacognitiva  

El primer factor, es la conciencia metacognitiva activa la cual se concibe como las 

actuaciones enfocadas en el seguimiento, control y examen de todas las herramientas utilizadas 

por el alumno que le permiten cumplir con los objetivos de su proceso educativo, es decir, que el 

estudiante debe saber idear, direccionar y aplicar procesos mentales enfocados en sus objetivos 

personales. En ese sentido, Jaramillo y Simbaña (2016) manifiestan que hace referencia a la 

capacidad de manejar con fines provechosos para sí mismos sus herramientas cognitivas con el 

objeto de finalizar satisfactoriamente una meta trazada, la cual se desarrolla fundamentalmente a 

través de proceso completo que va desde el diseño, el control, el seguimiento hasta la valoración 

final. 

Uno de los aspectos influyentes en este factor es la planeación, toda vez que esta 

actividad anterior a la iniciación de su proceso le permite construir con precaución los pasos que 

empleará para la obtención de sus resultados, ligados a la concientización necesaria para que a 

través de sus conocimientos previos se produzcan aptitudes y herramientas que aporten al eficaz 

logro de sus metas. Además, con la estructuración de un plan de trabajo concebido 

anticipadamente, se tiene la potestad de revisar en el camino si se están cumpliendo los 

objetivos, que se puede mejorar y al final realizar una valoración de todo el proceso.  Así mismo, 
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Sierra (2017) sostiene que la conciencia metacognitiva le facilita a los estudiantes, una vez 

establece finalidades y las dificultades con las que cuenta en el proceso, estructurar en base a sus 

potencialidades herramientas de aprendizaje que permitan obtener aprendizajes constantes, 

eficientes y duraderos.  

2.1.2. Control y verificación  

El segundo factor es control y verificación, el cual, según Cabrera, Hurtado y Marcelo 

(2019) alude a esas estrategias que utilizan los alumnos para alcanzar las metas en sus procesos 

de enseñanza aprendizaje, las cuales radican principalmente en los pasos que lleva a cabo, que 

van desde la creación de herramientas, su aplicación, seguimiento y termina con la evaluación. 

Es la monitorización constante que hace el estudiante de su proceso, lo que le permite examinar 

si está cumpliendo los pasos y/o estrategias que diseñó para alcanzar sus objetivos, y en caso de 

que no sea así, reevaluar la forma en que los está ejecutando de tal forma que pueda encaminarse 

hacia su finalidad.  

De igual manera, la importancia del control y la verificación se ve reflejada en la medida 

de no automatizar los mecanismos que utiliza para llegar a la obtención de los resultados 

planteados, lo cual activa la autorregulación necesaria para que el proceso de conocimiento no se 

estanque, sino que todo el tiempo este potencializándose. Por ello, el alumno se fortalece cada 

vez que logra dominar los actos, reflexionar y superar las limitaciones que se presenten en su 

desarrollo cognoscitivo, lo que determinará la autoeficacia de la estudiante necesaria para 

vislumbrar el éxito esperado (Ramírez, 2016).  

2.1.3. Esfuerzo diario en la realización de las tareas 

El tercer factor, es el esfuerzo diario en la realización de las tareas del estudiante el cual 

debe ser habitual durante la ejecución de las responsabilidades, así mismo, debe estar enfocado 
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en asimilar el requerimiento de encuadrar ese esfuerzo a las metas y a las especificaciones  de 

cada compromiso adquirido en el transcurso del proceso de aprendizaje, en el que el estudiante 

se concientiza de las acciones que pueden coadyuvar a la realización permanente del esfuerzo, el 

cual está ligado a los aspectos emocionales del mismo, por lo que en caso de tornarse negativo, 

cobra relevancia el manejo a la gestión de dificultades emocionales, cuya superación conlleva a 

aumentar el seguimiento a los resultados esperados y obtenidos (Espinoza, 2017).   

El esfuerzo en la autorregulación del aprendizaje, es un factor significativo que está 

ligado a la motivación, toda vez que cuando el estudiante tiene un plus de estimulación facilita 

que se comprometa con acciones cada vez más complejas y eficientes en el desarrollo de sus 

metas, así como a redireccionarlas en el momento en que no le estén permitiendo llegar a los 

resultados esperados. Sin embargo, como lo afirma Ramírez (2016) el interés no es dependiente 

de la motivación ya que en el momento en que esta falla, el alumno debe recurrir a la capacidad 

de continuar con el cumplimiento de sus responsabilidades, lo cual le permitirá llegar al éxito 

educativo.   

2.1.4. Procesamiento activo  

El último factor es el procesamiento activo, el cual, según Cabrera, hurtado y Marcelo 

(2019) es concebido como la manera metodológica y consecutiva en la que el estudiante organiza 

los conocimientos desarrollados en el transcurso de la clase con el objeto de asimilar el 

contenido de los mismos. Por ello, teniendo en cuenta que en la autorregulación del aprendizaje 

el estudiante es parte activa del proceso de construcción del conocimiento, en el que establecen 

los objetivos y la ruta a seguir para alcanzarlos, es necesario que no solo direccionen las 

estrategias educativas a implementar si no también la cognición y las aptitudes que les permitan 

llegar a ellos.  
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2.2. Competencias laborales 

Las competencias laborales, hacen alusión al conjunto de conocimientos relacionados con 

el saber hacer, crear y ser, donde el primero hace referencia a las habilidades, destrezas, virtudes 

y aptitudes que poseen el ser humano para la aplicación del conocimiento, el segundo indica la 

capacidad de imaginar e innovar basados en las experiencias y el tercero hace referencia a los 

valores que utilizan los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. Todos ellos, 

determinan el desempeño, entendido como la actuación positiva o negativa de los empleados en 

el cumplimiento de sus funciones, lo cual permite demostrar su idoneidad para el cargo (López, 

2016).  

De igual forma, Cejas y León (2018) manifiesta que las competencias laborales aluden a 

un conglomerado de atributos indispensables para el desempeño en determinadas actividades, en 

las cuales se resalta la combinación de aptitudes, destrezas, valores y habilidades, donde a diario 

se requiere la utilización de las capacidades necesarias para cada labor específica. Las 

competencias laborales se evalúan a través del desempeño de una misma función productiva al 

que puede llegar un empleado indistintamente de las situaciones que puedan presentarse o del 

entorno.   

Por su parte, Unigarro (2017) concibe las competencias laborales como el conglomerado 

de conocimiento, capacidad, técnica y virtud que todo ser humano debe tener y potenciar con la 

finalidad de conseguir un buen desempeño en el medio productivo en el que se desenvuelva de 

forma conveniente y acorde a los parámetros del cargo, indistintamente si se trata de básica 

mediana o alta complejidad.   Las competencias laborales deben fomentarse desde diferentes 

aspectos, como lo son las relaciones personales e interpersonales, los conocimientos y la 

tecnología, por lo que alude a cualidades profesionales y sociales, que permitan fomentar la 



41 

 

eficacia de los procesos desarrollados en el lugar de trabajo, así como la potencialización del 

recurso humano. 

De otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (2002) manifiesta que las 

competencias laborales generalmente están constituidas de elementos comunes, dentro  de los 

cuales se encuentra: primero los recursos, entendidos como todas los asignaciones tanto 

materiales como humanas que debe tener un empleado para un cabal desempeño laboral; 

segundo interpersonal, que alude a la capacidad de cada empleado de trabajar 

mancomunadamente, lo cual permite transmitir y recibir conocimientos y experiencias; tercero 

información, entendida como todos aquellos datos que debe manejar y analizar para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones; cuarto sistemas, que implica el control y manejo de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas y quinto, tecnología la cual está 

presente en todos los entornos laborales ya sea por medio de aparatos electrónicos o 

herramientas.  

Así mismo, Cerna y Martínez (2019) sostienen que al referirse a las competencias 

laborales es importante precisar que estas pueden ser divididas en competencias básicas, 

genéricas y específicas. Las competencias básicas, son aquellas elementales que poseen todos los 

empleos, por ejemplo, la comunicación; las competencias genéricas son aquellas capacidades 

que se evidencian en el desempeño de cualquier empleado en el cumplimiento de sus funciones, 

por ejemplo, el trabajo en equipo y las competencias específicas, son los conocimientos 

característicos y técnicos de cada puesto de trabajo sin los cuales no sería posible el cumplimento 

de las funciones.  

En ese sentido, Spencer y Spencer citado en Becerra y Campos (2015) manifiestan que 

las competencias laborales se pueden clasificar en cinco principales tipos como lo son 
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motivación, características, concepto propio, conocimiento y habilidad.  La motivación, son 

aquellos intereses que estimulan o no al ser humano hacia la realización de determinadas 

conductas;  las características son los rasgos intrínsecos de cada ser humano los cuales 

determinan su comportamiento; el concepto propio alude a los valores de cada individuo los 

cuales condicionan su conducta tanto individual como colectivamente; el conocimiento es toda la 

información que debe manejar y aplicar  una persona para su adecuado desempeño y la habilidad 

es la capacidad para ejecutar las actividades que requieran actitudes ya sea físicas o mentales.  

El concepto de competencias laborales está relacionado con elementos de conocimientos, 

procedimientos y actitudes que maneja cada trabajador con el objeto de cumplir sus 

responsabilidades y superando los retos que se le presenten en el desarrollo de sus funciones.  

Así mismo, se concibe como aquello que determina el rendimiento, dependiendo no de 

conductas esporádicas sino diarias en las cuales ejecute su labor correctamente, fundamentado en 

los conocimientos, habilidades, experiencia, trabajo en equipo y comunicación efectiva.  

2.2.1. Normas de competencias laborales 

En Colombia, las competencias laborales tienen su fundamento constitucional en el 

artículo 122 de la Constitución Política de 1991, donde consagra que “no habrá empleo público 

que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento” (p. 24), posteriormente la Ley 909 de 

2004, por la cual se dictan las leyes que controlan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se conforman otras disposiciones, en su artículo reza que el empleo es el 

fundamento estructural de cargos en cuanto a función pública, formado por funciones tareas y 

responsabilidades, basados en competencias y que la estructura del empleo debe contener la 

descripción de las funciones y las competencias que se necesitan para aplicar a él.   
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De igual forma, el Decreto 770 de 2005, “Por el cual se establece el sistema de funciones 

y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos 

pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 

2004” (p. 1), estableció en el artículo 5 que “las competencias laborales se determinarán de 

acuerdo a los siguientes criterios: estudios y experiencia, responsabilidad por personal a cargo, 

habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, 

iniciativa de innovación en la gestión y valor estratégico e incidencia de la responsabilidad” (p. 

2). Además, en su artículo 12 que es obligatorio establecer las competencias laborales y 

requisitos de cada empleo. En concordancia con lo anterior, el Decreto 785 de 2005, “por el cual 

se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de 

los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 

2004” (p. 1), reiteró en los artículos 13 y 28 lo descrito en el Decreto 770 de 2005 referente a las 

competencias laborales. 

Así mismo, el Decreto 2539 de 2005, “por el cual se establecen las competencias 

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades 

a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005” (p. 1), define las competencias 

laborales en su artículo 2: 

Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 

desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 

resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público (p. 1). 
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Además, el Decreto 2539 de 2005 en su artículo 3 reza que las competencias laborales 

están formadas por tres componentes, que son “los requisitos de estudio y experiencia del 

empleo, las competencias funcionales y las comportamentales” (p. 1). En el artículo 5, establece 

las competencias funcionales como los criterios de desempeño o calidad en el trabajo, 

conocimientos básicos, contextos de desempeño y evidencias de las competencias. En el artículo 

6, consagra que las competencias comportamentales obedecen a aspectos de “responsabilidad por 

personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de 

decisiones, iniciativa de innovación en la gestión y valor estratégico e incidencia de la 

responsabilidad” (p. 2). Y, en el artículo 7 determina que “orientación a resultados, orientación al 

usuario y al ciudadano, transparencia y compromiso con la organización” (p. 2), son las 

competencias comunes de todos los servidores públicos.  

Posteriormente, el Decreto 2484 de 2014 por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 

2005, cuyo principal aporte fue consagrar en el artículo 2 que dentro de los factores que se tienen 

en cuenta para establecer los requisitos y competencias laborales para los empleos estarán “la 

educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia” (p. 1). De otro lado, el Decreto 

1083 de 2015 a través del cual se encuentra expedido “el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública” (p. 1), compiló las normas reglamentarias preexistentes con relación 

a la función pública, manteniendo en general los lineamientos del Decreto 2539 de 2005.  

Por último, el Decreto 815 de 2018 “por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” (p. 1), 

sustituye “Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, competencias laborales 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos” (p. 1), consagrando las 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#T.4
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competencias funcionales de los empleos como los criterios de desempeño o calidad en el 

trabajo, conocimientos básicos, contextos de desempeño y evidencias de las competencias. Así 

mismo, establece las competencias comportamentales como “la responsabilidad por personal a 

cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, 

iniciativa de innovación en la gestión y valor estratégico e incidencia en la responsabilidad” (pp. 

2-3). A su vez, determina que las competencias comportamentales que son comunes a los 

servidores públicos, independientemente de la función, jerarquía o modalidad laboral son el 

“aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, 

compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio” (pp. 3-4). 

2.2.2. Evaluación de Competencias Laborales 

La evaluación por competencias es ese proceso que permite analizar las habilidades, 

destrezas y conocimientos de un empleado en relación a los parámetros de competencia 

determinados para cada empleo, el cual puede ejecutarse mediante exámenes prácticas o a través 

de la revisión de las evidencias de desempeño que acredite, teniendo en cuenta las funciones 

establecidas. Su finalidad esencial es evaluar si se están cumpliendo las competencias exigidas o 

si es necesario iniciar procesos de capacitación que coadyuven a mejorar el desempeño del 

trabajador (Camacho y Pineda, 2016). 

De igual forma, Granja (2015) manifiesta que es el mecanismo a través del cual el 

evaluador basado en las evidencias de desempeño del empleado determina si su nivel de 

competencia es básico, medio o elevado, el cual tiene como objetivo examinar reconocer y 

valorar el aprendizaje y las habilidades obtenidas a lo largo durante toda la vida laboral. Dentro 

de las finalidades de la evaluación de competencias se encuentra la psicosocial, toda vez que 

contribuye al desarrollo personal y a la adaptación de los trabajadores a las situaciones laborales 
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que se presentan y el entorno; y la administrativa, que tiene como fundamento el mantenimiento 

de personal idóneo que cumpla con las responsabilidades y la misión de cada cargo. 

En ese sentido, la evaluación por competencias se puede analizar desde dos enfoques con 

sus respectivas funciones, por un lado, para la organización el cual tiene como fundamento el 

diseño y estructuración de los recursos humanos de cada entidad, llevando un control y 

seguimiento al cumplimento de los criterios basados en competencias establecidos para cada 

cargo, coadyuvando a que se relacione la actitud y destrezas del empleado con los objetivos 

institucionales e identificar las necesidades de capacitaciones que promueven el desarrollo de la 

empresa y del personal. Por otro lado, para el trabajador ya que permite determinar el porcentaje 

de pertinencia entre las competencias que posee y las requeridas para el cargo, identificando 

aquellas que necesiten ser fortalecidas y potencializadas lo que conlleva a que se establezcan los 

parámetros para mantener o mejorar las condiciones laborales de cada uno (Parra y Pedreros 

2016).  

De otro lado, Camacho y Pineda (2016) sostienen que la evaluación por competencias 

posee tres características esenciales, primero es  un proceso continuo, el cual alude a que el 

trabajador no debe enfocarse en cómo se llevará a cabo la valoración de su actividad sino en que 

por medio de sus evidencias demuestre que el desempeño de sus funciones ha sido coherente 

desde el inicio hasta el final; segundo es un proceso sistemático, es decir, que desde que se 

diseña y estructura la evaluación hasta el análisis de las evidencias que soportan las 

competencias del empleado, se pretende que este se autocorrija y mejore cada vez más su 

desempeño, por tanto la evaluación tiene un carácter más formativo que calificativo, y tercero, es 

un proceso fundamentado en evidencias por lo que su esencia no reside en el análisis de los 
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conocimientos sino en cómo estos son aplicados y la forma  pertinente de demostrarlo es por 

medio de evidencias. 

2.3. Estrategias de autorregulación del aprendizaje 

Los retos de la educación actual obligan la necesidad de diseñar los mecanismos que le 

permitan al estudiante llevar a cabo un proceso educativo en el que tenga la facultad de cultivar 

métodos de aprendizaje, en este punto cobra relevancia el aprendizaje autorregulado ya que le 

permite a los educandos establecer los objetivos a cumplir, por medio de la creación e 

implementación de estrategias para posteriormente evaluar los logros alcanzados. En este 

proceso, tiene gran trascendencia la estructuración de las estrategias de aprendizaje lo cual está 

ligado a su rendimiento ya que posibilitan su potenciamiento.  

En ese sentido, Monge, Bonilla y Aguilar (2017) definen las estrategias de aprendizaje 

como la capacidad del alumno del implementar herramientas metacognitivas y conductuales 

durante el desarrollo del todo el proceso educativo, donde su objetivo primordial es construir 

estudiantes autónomos, activos y gestores de su conocimiento, en el que aprovechan en la mayor 

medida posible sus aptitudes para lograr el rendimiento esperado. Además, el estudiante es capaz 

de monitorear su proceso de tal forma que en el momento en que encuentran falencias en el 

mismo es capaz de redireccionarlo hasta conseguir los objetivos propuestos.  

2.3.1. Motivación 

La motivación hace referencia al proceso que condiciona la escogencia, implementación, 

enfoque y tiempo dedicado a determinadas acciones con la finalidad de alcanzar objetivos 

propuestos, la cual es promovida y sostenida en base a las expectativas de cada ser humano en 

concordancia con lo que quiere obtener. De acuerdo en ello, Dieser (2019) la define como la 

razón por la que se moviliza la conducta del hombre en todas esas actividades que para él tienen 



48 

 

importancia, por lo que una vez el ser humano se plantea unas metas, escoge los recursos 

pertinentes y sostiene las acciones que le permitan llegar a ellas.  

En el campo educativo, la motivación es eso que impulsa al estudiante a tomar una 

determinada acción ante los nuevos conocimientos que adquirirá en el desarrollo del proceso 

académico, donde además se requiere todo el esfuerzo y la voluntad para conseguir aprendizajes 

eficientes, significativos y duraderos. Así mismo, Alemán, Navarro, Suárez, Izquierdo y Encinas 

(2018) manifiestan que dos de los factores primordiales, para que los resultados sean los 

esperados, están relacionados con la intensidad y la dirección en la que enfoque la motivación el 

estudiante, toda vez que cada uno utilizará y escogerá el tiempo, la concentración y la actividad 

de su preferencia acorde con las metas planeadas.  

Por ello, la motivación  en el proceso educativo tiene como finalidad sondear el interés y 

expectativa que tienen los estudiantes ante los retos que implica la adquisición de conocimientos 

indistintamente de las peculiaridades de cada uno, por lo que la motivación afecta estos procesos 

en la medida en que cada educando enfrenta las actividades que le toque desarrollar en base a la 

convicción de que cuenta con las herramientas para superarlas lo que tiene una incidencia 

esencial en la consecución de la meta a la que espera llegar (Granados y Gallego, 2016).  

De esta manera, la motivación está ligada al aprendizaje autorregulado como factor 

esencial del mismo, ya que, al estar mediado por el diseño, implementación, monitoreo y 

valoración de resultados de las metas planeadas de cada estudiante, lo que lo convierte en un 

proceso individual, es necesario que cada uno la potencialice para la eficiente consecución de sus 

objetivos académicos. Por ello, al ser un factor esencial del aprendizaje y la autorregulación se 

puede presentar de dos formas, una intrínseca y otra extrínseca, lo cual facilita determinar la 

direccionar motivacional del alumno. 
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La motivación intrínseca, según Sepúlveda, Carrada y Reyes (2015) es aquella cuyo 

origen está en el interior de cada estudiante, por lo que se realizan las actividades en base al 

simple interés de aprender, fundamentados en la autodeterminación, lo que conlleva a que su 

comportamiento sea autorregulado y enfocado en las preferencias y necesidades de cada uno. De 

igual forma, está relacionada con la convicción del educando en sus capacidades y eficacia, cuyo 

foco está en el dominio de determinados conocimientos, lo cual conlleva a monitorear su propio 

proceso de aprendizaje, creando e implementando las estrategias que requiera para ello con el fin 

único de obtener las metas propuestas.   

En concordancia con ello, es preciso resaltar que hay factores que determinan que una 

actividad, estrategia o herramienta sea motivadora para un estudiante y tiene que ver con la 

naturaleza de estas y con la autoconcepción de capacidad del alumno. En ese sentido, el 

educando está en todo momento en la exploración  continua de circunstancias que le permitan  

demostrar y desarrollar sus capacidades, aptitudes y destrezas conscientemente, de tal forma que 

en la medida que se le presenten nuevas limitaciones será la excusa perfecta para superarla 

obteniendo de ello la satisfacción personal, además, enfocarse en utilizar las herramientas que le 

sean de mayor agrado, ya sea por la facilidad con la que las maneja o porque se prestan para 

demostrar su competencia (Dieser, 2019).  

La motivación extrínseca, según Alemán, Navarro, Suárez, Izquierdo y Encinas (2018) se 

refiere a esos sucesos externos que ocasionan que el estudiante se inmiscuya en el desarrollo de 

las actividades, donde su principal motor son los incentivos o premios tanto positivos como 

negativos que puede obtener con la realización de las mismas, por cumplir un requisito u obtener 

la aprobación de sus semejantes. De esta forma, el educando solo se interesa en el proceso 

educativo por cumplir obligaciones y no por construir aprendizaje productivo y significativo, su 
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foco está centrado en beneficios personales a corto plazo por lo que no desarrolla un interés 

constante en la información y el conocimiento. 

 De acuerdo con lo anterior, la motivación intrínseca se refleja cuando el estudiante se 

plantea lograr objetivos específicos, lo que implica inmiscuirse intencionalmente en su proceso 

educativo, de tal forma que idea, ejecuta y evalúa las posibles acciones a realizar, así como la 

forma para hacerlo logrando el resultado más provechoso, fomentando el autoaprendizaje e 

implementando las estrategias cognitivas que sean necesarias para ello. No obstante, cuando la 

motivación es extrínseca su interés está fundamentado en estímulos externos, cuyo aprendizaje 

se enfoca en cumplir solicitudes a corto plazo, en base al posible provecho que recibirá.  

Por tanto, Granados y Gallego (2016) manifiestan que la motivación es una estrategia del 

aprendizaje autorregulado que le posibilita al estudiante plantear unos objetivos y la ruta que 

seguirá para la obtención de los mismos, en la que se complace de iniciar las actividades que le 

permitirán construir el aprendizaje así como  encontrar las herramientas que permitan   superar 

los obstáculos que se encuentre, siendo sensato al reconocer  sus capacidades y debilidades, 

sacándole provecho  a lo positivo, así mismo, tiene la facilidad para decidir cuándo  se le 

presenten disyuntivas logrando un aprendizaje significativo y permanente, convencido de su 

competencia y determinación. 

Dentro de la motivación se ubica el autoreforzamiento, como estrategia del aprendizaje 

autorregulado es utilizado en el momento en que el estudiante realiza el monitoreo de su proceso, 

donde seguramente encontrará falencias u obstáculos, por ello, más allá de determinar 

críticamente en que puede estar fallando, debe tener la capacidad de analizar y proponer las 

herramientas que le coadyuven a reaccionar implementando las acciones pertinentes para lograr 

exitosamente la meta propuesta. La autorregulación debe entenderse como un proceso complejo, 
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en el que el estudiante debe ser un sujeto activo, dinámico, autocrítico, reflexivo y con la 

suficiente confianza en sus habilidades, de tal forma que le sea posible redireccionar su camino, 

potencializando sus capacidades (Roncancio, 2018). 

Además, ligado al autoreforzamiento se encuentra la planeación que debe existir en todo 

proceso de aprendizaje satisfactorio,  donde el estudiante diseña y estructura las estrategias y 

herramientas que utilizará para la consecución de sus objetivos  anticipadamente,  lo cual incluye 

la construcción del plan de acción  a utilizar en caso de que se presenten obstáculos, 

permitiéndole que le sea más fácil la ejecución de las actividades, se aumenta la posibilidad de 

culminar satisfactoriamente su proceso y obtiene resultados significativos, duraderos y de calidad 

(Bueno y Zamorano, 2016).  

Así mismo, según Monterroso (2015) en el autoreforzamiento conlleva intrínseco las 

actividades de revisión y evaluación, necesarias para determinar si las acciones estratégicas 

utilizadas están arrojando los resultados esperados en relación con los criterios de eficacia 

establecidos al inicio del proceso educativo. Por tanto, con el objeto de alcanzar las metas 

establecidas es necesario realizar una evaluación, reflexión y reacción que permita reforzar los 

aspectos que están restringiendo el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.  

2.3.2. Estrategias cognitivas y metacognitivas  

Las estrategias cognitivas y metacognitivas se orientan hacia la conducción de la 

información obtenida a través de la organización, clasificación e interpretación, de igual modo la 

estructuración, seguimiento y evaluación del propio proceso de aprendizaje. En este orden de 

ideas, la estrategia cognitiva se considera como un proceso planificado que integra herramientas 

de reflexión que le permite afrontar diversas situaciones en la vida. (Muria, 1994). De igual 
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forma, permite la interiorización y análisis de los conocimientos que se adquieren, de una forma 

sistematizada.  

En otras palabras, las estrategias cognitivas son mecanismos de aprendizajes y las 

estrategias metacognitivas hacen referencias a mecanismos de aprendizaje autónomo. “En este 

orden de ideas en el plano de la conceptualización, una transformación de un esquema de acción 

en un concepto, la toma de consciencia no se limita a iluminar aspectos ya dados, sino que 

construye otros nuevos” (Moreno, 1988, citado por Organista, 2005, p. 60). Esto es, la 

metacognición, se refiere a una abstracción del conocimiento y reflexión sobre el mismo.  

De manera que es imperioso concentrar la atención a las problemáticas que presentan los 

educandos afectados por el déficit de atención sostenida, debido a que en estos casos se presenta 

“carencia o insuficiencia de las actividades de orientación, selección y mantenimiento de la 

atención, así como la deficiencia del control y de su participación en otros procesos 

psicológicos” (Torres, 2008). 

Dentro de las estrategias metacognitivas se encuentra un aspecto importante como lo es el 

autocontrol, que según Zambrano, Albarrán y salcedo (2018) es esa herramienta que le facilita  al 

estudiante escoger de forma adecuada las estrategias metacognitivas y emocionales que le 

facilitaran la consecución de sus fines, lo cual está ligado al análisis constante de los actos que 

lleva a cabo en el transcurso del proceso, coadyuvando a  analizar y determinar si lo que está 

haciendo es acorde a lo que planeó inicialmente con antelación y cuáles son las reformas que 

podría diseñar e implementar para mejorar y obtener resultados satisfactorios.  

Así mismo, Hernández y Camargo (2017) sostienen que el autocontrol como estrategia en 

la autorregulación del aprendizaje está presente en  todo el proceso educativo de cada estudiante, 

desde la planificación, donde se determinan los objetivos a alcanzar  y las herramientas a utilizar 
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para su obtención, en las que es necesario que el alumno establezca sus bases motivacionales las 

cuales deben estar fundamentadas en la autosuficiencia, a su vez el autocontrol concurre  en el 

desarrollo del proceso debido a que éste debe ser ejecutado mediante un monitoreo constante de 

las metas pequeñas, cuya obtención coadyuvará a  llegar al objetivo final, por lo que se requiere 

un análisis permanente, de tal forma que observe y supere las posibles falencias que encuentre y 

finalmente, el educando por medio del autocontrol puede realizar una valoración en la que 

juzgará el proceso y le permitirá realizar los ajustes finales que sean necesarios.  

De igual forma, García (2015) manifiesta que otro de los elementos esenciales del 

autocontrol es la autoevaluación toda vez que le da la posibilidad a los educandos de determinar 

sus virtudes y limitaciones, sus aciertos y desaciertos, a su vez por medio del análisis de las 

acciones implementadas posibilita la obtención de los elementos que permiten determinar las 

acciones que no están conduciendo a los objetivos planteados, así como la opción de 

redireccionarlas. Por tanto, es provechoso para el proceso de autorregulación del aprendizaje, 

toda vez que, al ser un proceso sistemático, en el que se logran metas diariamente, cuya suma 

genera como resultado la consecución de la meta final, se aleja de ser un proceso eminentemente 

de condiciones para la evaluación convirtiéndose en aquel que posibilita la verificación e 

implementación de las acciones diarias para llegar a los objetivos inicialmente pactados.  

De esta forma, el autocontrol es concebido como la estrategia por medio de la cual se 

escogen y aplican las acciones adecuadas que permiten llegar a los fines trazados, lo cual exige 

una correlación directa entre lo que se planeó y como se está desarrollando esa ejecución, por lo 

que uno de los elementos importantes para que el autocontrol sea efectivo, es la autocorrección 

de las acciones cognitivas y metacognitivas. Además, con el objeto de que el proceso de 

autocontrol sea eficaz, es necesario que el estudiante delimite objetivamente las metas y 
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establezca la restricción de sus capacidades, diseñe y estructure las acciones pertinentes 

enfocadas en sus propósitos, cree las rutinas a seguir y realice un seguimiento constante a las 

mismas, estructurando y aplicando las herramientas que permitan superar las falencias y analizar 

los resultados (Zambrano, Albarrán y salcedo, 2018).  

Además, según Berridi y Martínez (2017) el autocontrol y los parámetros que se usen 

para aplicarlo en la autorregulación del aprendizaje está condicionado a las reglas de conducta 

internas que establezca cada estudiante, ya que cada uno en concordancia con las necesidades y 

falencias de su proceso es quien determinará las acciones a implementar y la conducta a seguir, 

incluyendo los procesos que coadyuvaran al educando a centrar su atención en el aprendizaje 

propuesto. Por ello, el alumno en aras a autorregular y reajustar su comportamiento para alcanzar 

los objetivos propuestos, desarrolla el autocontrol y crea y aplica las herramientas pertinentes 

para no desviarse de sus metas.  

2.3.3. Manejo del tiempo  

En el desarrollo de los procesos educativos es indispensable que el estudiante diseñe y 

estructure una adecuada planificación en concordancia con sus necesidades y propósitos, donde 

uno de los factores primordiales para su éxito es el manejo pertinente del tiempo. Toda vez, que 

al concebirse al estudio como una decisión intencionada orientada a la obtención de 

conocimientos, habilidades, destrezas y virtudes es necesario que cada alumno tenga la 

disposición para que en cumplimiento de una planeación estratégica acompañado del tiempo que 

se dedica a cada una de las tareas, se satisfagan los objetivos de cada educando y se superen las 

limitaciones que se presenten (Yucra, 2016).  

En ese sentido, Daura (2015) manifiesta que el manejo del tiempo de estudio esta 

intrínsecamente ligado a la planificación la cual coadyuva a que el estudiante obtenga resultados 
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eficientes que potencializar sus habilidades y obtener sus objetivos educacionales. Se recomienda 

que la planificación no solo sea mental, sino que sea materializada en un papel para evitar 

dilaciones e improvisaciones, ya que, aunque existe variedad de estrategias y herramientas, así 

como de las maneras de utilizarlas, hay premisas generales que permiten determinar cuándo se 

obtendrán resultados satisfactorios. Además, al momento de diseñar la planeación es necesario 

que la programación sea realista y objetiva, preferiblemente con resultados a corto plazo de 

acuerdo con las deficiencias y habilidades de cada alumno, los cuales le permitan a largo plazo 

llegar a la meta final.  

De acuerdo con ello, Yucra (2016) sostiene que en el aprendizaje autorregulado una de 

las estrategias esenciales para obtener los resultados más exitosos es el apropiado manejo del 

tiempo cuya herramienta principal para administrarlo es  la planificación, sobre la cual destaca 

que debe estar cimentada  en varias características, la primera de ellas es que debe ser personal, 

adecuada las  características y condiciones de cada estudiantes en concordancia con sus 

habilidades y limitaciones, la segunda es que sea realista de tal forma que pueda ejecutarse, la 

tercera es la flexibilidad, la cual hace referencia a que en el desarrollo del proceso sea posible 

hacer variaciones de acuerdo con las circunstanciadas y requerimientos  que se presenten, la 

cuarta es la sencillez, entendida como la facilidad de comprensión para cada estudiante para que 

no represente un obstáculo sino una herramienta de ayuda, y la quinta característica es que deben 

haber pausas  en la distribución del tiempo, necesarias para descansar y hacer más efectivo el 

espacio en el que se esté trabajando.  

De igual forma, Gaeta y Cavazos (2016) afirma que en el manejo del tiempo la piedra 

angular es la planificación, donde su importancia no radica solamente en diseñarla sino también 

en hacerla efectiva, para lo cual se requiere ser consciente de las habilidades y limitaciones 
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cognitivas, emotivas y conductuales que posee cada estudiante. Así mismo, es importante en aras 

a sacar el máximo provecho  posible al tiempo empleado,  establecer en la planeación actividades 

de ocio, determinar fechas de cumplimiento de actividades que sean viables, dividiendo los 

grandes compromisos en objetivos pequeños para que sea más fácil de cumplir, realizando un 

monitoreo constante en el que se determine si se está cumpliendo o no con las metas trazadas de 

acuerdo al tiempo establecido, caso en el cual se puede rediseñar la planeación, de ser necesario, 

haciendo una lista de prioridades que permitan alcanzar la finalidad planteada. 

La planificación del tiempo de estudio conlleva varias ventajas para el estudiante, toda 

vez que se utiliza el tiempo de una manera más eficaz y productiva, por lo que se pueden obtener 

los conocimientos esperados sin el excesivo gasto de energía, adecuándolo a las necesidades de 

cada alumno, direccionando el tiempo utilizado a lo que le será provechoso, racionalizando el 

esfuerzo y potencializando el mayor beneficio el en menor tiempo posible. Además, conlleva a 

que el educando cree hábitos positivos lo cual acarrea la consecución de los objetivos planeados 

de forma consciente e intencionada.  

2.3.4. Autogestión  

La autogestión en el aprendizaje autorregulado hace alusión al proceso en el que el 

estudiante es sujeto activo y productor de su propio conocimiento, en el que establecen los 

objetivos del aprendizaje que esperan obtener y trabajan proactiva y dinámicamente para su 

consecución. Por ello, el educando gestiona cada uno de los aspectos necesarios para la 

obtención de las metas trazadas, aportando todas las herramientas requeridas desde los aspectos 

cognitivos y conductuales hasta los motivacionales, necesarios para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea propicio (Díaz, Pérez, González y Núñez, 2017).  
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En ese sentido, Ponce (2016) sostiene que la autogestión del aprendizaje hace referencia 

a, aprender a aprender para luego saber aprender, proceso en el cual es esencial realizar un 

monitoreo del aprendizaje lo cual permite la consecución de objetivos planeados a través de 

diferentes estrategias eficaces para la construcción del conocimiento. Por lo que, uno de los 

aspectos importantes para la autogestión del aprendizaje es la iniciativa y la autonomía personal, 

entendidas como la capacidad del estudiante de tomar decisiones enfocadas en la obtención de 

las metas propuestas, adecuándolas a sus habilidades y con la convicción de superar cualquier 

obstáculo que se presente en el desarrollo del proceso. 

Por tanto, la autonomía en el aprendizaje hace referencia a la potestad que tiene cada 

educando de decidir e implementar las herramientas que le faciliten la consecución de las metas 

que se plantea, teniendo en cuenta sus condiciones, habilidades, capacidades y limitaciones. Por 

lo que, el estudiante que se encuentra llevando a cabo un aprendizaje autónomo requiere 

responsabilizarse de su proceso de tal forma que por medio de la autogestión de su aprendizaje 

apoyado en las estrategias pertinentes logre la formación esperada. De esta forma, cuando el 

alumno es autogestivo puede llevar a cabo el proceso educativo de acuerdo a sus propios ritmos 

convirtiéndose en constructor de conocimiento (Villardón y Yániz, 2015).  

Así mismo, Díaz, Pérez, González y Núñez  (2017) manifiestan que la autogestión hace 

referencia a esa estrategia de autorregulación del aprendizaje en la que el estudiante es 

autodirectivo de su proceso educativo, por medio del cual tiene la potestad  de convertir sus 

capacidades  cognitivas en habilidades académicas que le permiten llegar a obtener los 

conocimientos que espera, donde deben estar presente diferentes factores como la motivación, la 

concepción de autoeficacia  y el control permanente de las herramientas utilizadas en aras de 

alcanzar las metas planeadas. De igual forma, el educando para desarrollar la autogestión además 
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de tener interés por cumplir un objetivo, es necesario poseer la capacidad de llegar a ella 

fundamentado en la independencia y la proactividad, haciendo los ajustes que sean necesarios 

durante el proceso. 

De otra parte, Ponce (2016) afirma que la autogestión es una peculiaridad relacionada con 

la planeación adecuada del tiempo, el diseño e implementación de herramientas enfocadas en lo 

que el estudiante desea aprender, direccionada de manera intencional donde es consciente de sus 

habilidades. Por ello, es necesario que el educando reconozca y tenga afinidad con el estudio 

independiente, tenga la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes e imprevistas y cree 

hábitos de estudio los cuales además de obtener la meta esperada le permitirán la consecución de 

conocimientos significativos y duraderos. 

2.4. Evidencias de aprendizaje 

Las evidencias de aprendizaje, aluden a la evaluación final que se realiza al momento de 

acabar un módulo. Es decir, es el sistema evaluativo que además de calificar contenidos y 

cumplimiento de objetivos adquiridos, permite realizar una valoración completa de cada uno de 

los aspectos relevantes en el proceso educativo de los estudiantes, dentro de los cuales se 

encuentra la innovación, responsabilidad, razonamiento, destrezas, conocimiento, valores, 

comunicación, así como la capacidad de aplicar todo lo aprendido en su desempeño laboral y 

cotidiano (PEI-CDS, 2019). 

Así mismo, González (2017) sostiene que las evidencias de aprendizaje se refieren a los 

aportes, físicos, prácticos e indirectos que deben entregar los estudiantes como muestra de que se 

han cumplido los objetivos planteados desde el inicio del proceso educativo fundamentados en 

criterios de competencias, teniendo en cuenta que estas competencias no solo son las que pueden 

ser medibles u objetivas, sino también las que se pueden percibir, que son subjetivas y aquellas 
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que se pueden verificar y certificar por parte de la institución. Por tanto, son el conjunto de 

pruebas por medio de las cuales se muestra la ejecución y resultado del proceso de aprendizaje 

efectuado con los educandos. Además, las evidencias de aprendizaje se pueden recopilar en el 

aula de clases, no obstante, se debe resaltar que las actividades ideadas y aplicadas para 

conseguirlas deben estar directamente relacionadas con las metas de aprendizaje establecidas 

inicialmente. 

2.4.1. Evidencia de desempeño 

Las evidencias de desempeño hacen alusión al producto que se obtuvo el cual permita 

determinar irrefutablemente que el estudiante adquirió determinadas competencias, por lo que 

están conformadas por todos esos elementos que el alumno pueda demostrar de las cuales se 

pueda inferir el proceso de trabajo del evaluado. De acuerdo al PEI-CDS (2019) son aquellas que 

permiten calcular la capacidad cognitiva frente a una temática respecto a una tarea puntual, se 

emplean diversos talleres como mecanismos de valoración para así establecer el “saber” que se 

requiere en la ejecución de la práctica. 

2.4.2. Evidencia de conocimiento 

Las evidencias de conocimiento, permiten inferir además de las habilidades prácticas, el 

manejo de la información requerida para que se pueda deducir que el estudiante maneja un tema 

o área específica, por lo que se refieren a las teorías y principios que poseen los educandos 

fundamentales para un desempeño pertinente y eficaz.  Según, el PEI-CDS (2019) su función 

radica en recolectar las actividades del “saber hacer”, relativas al cómo los educandos ejecutan 

ciertas actividades, aplicando de este modo su habilidad, actitud y conocimiento.   
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2.4.3. Evidencia de producto 

Las evidencias de producto, son aquellas por medio de las cuales se demuestra que 

determinadas actividades, en relación a los criterios y competencias establecidas, fueron 

ejecutadas.  En concordancia, con el PEI-CDS (2019) hacen referencia al resultado de una 

práctica específica, el producto puede ser un artículo, servicio u objeto material, a través del cual 

se demuestra el nivel de aprendizaje al que llego el estudiante y facilita que se determinen las 

características del proceso que se llevó a cabo.
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Capítulo 3. Método 

En este apartado se presentan los fundamentos metodológicos que sustentan el estudio, 

especificando el tipo de investigación y su sustento teórico desde los autores que se toman como 

referentes en dicha temática. Así mismo, se determina el enfoque que se asume en el desarrollo 

del estudio y su diseño, la población sobre la que se realiza y las técnicas de recolección de 

información aplicadas.  

 

3.1. Enfoque metodológico  

Se asume un tipo de investigación mixta, que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa, ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 544). Con respecto a esto, se puede 

afirmar que los dos enfoques son compatibles logrando mostrar una visión más amplia del 

fenómeno estudiado. En este sentido, se contempla un componente cualitativo y un componente 

cuantitativo, el primero permite tener diferentes perspectivas sobre el objeto de investigación, 

según lo expone Hernández, Fernández y Baptista (2014), se construye un análisis de los rasgos 

de éstos para determinar un diagnóstico y establecer una estrategia que lleve a la solución de 

dichas falencias. Es decir, se intenta entender la realidad contextual de un grupo específico 

teniendo en cuenta las actitudes y comportamientos de sus integrantes. Por tanto, se busca poder 

comprender la forma en cómo se da un fenómeno al interior de un determinado contexto y a su 

vez de las personas implicadas, es por ello que la investigación cualitativa es una praxis social 

dentro del marco del bien común, es ecuánime y permite ver la evaluación como parte del 

proceso investigativo para dar lugar a los cambios que sean necesarios. 
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El segundo componente según Hernández, Fernández y Batista (2014), enfatiza en la 

“recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 22), es decir que 

por medio de la información numérica obtenida en el estudio se puede hacer generalizaciones 

sobre la realidad educativa analizada. Aquí, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 

pregunta de investigación da origen a la “hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (p. 

4).  

Así mismo, la investigación tiene un alcance descriptivo puesto que, centra su atención 

en observar y describir el comportamiento de los estudiantes frente a un hecho o fenómeno 

educativo como lo es la autorregulación del aprendizaje. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), los estudios descriptivos ayudan a analizar diferentes situaciones y la forma en que se 

manifiestan en los grupos de personas resaltando sus cualidades. Esta investigación de tipo 

descriptiva permite leer la realidad de los estudiantes, reconociendo sus necesidades de 

formación respecto a la autorregulación del aprendizaje.  

De igual manera, el método es fenomenológico que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se centra en estudiar un fenómeno de la realidad de los participantes, la cual se 

proporciona a causa de la interacción social de los individuos, que están en permanente contacto 

con esta realidad, por lo que se forman de manera subjetiva sus propios conceptos de esta, 

proporcionándoles de cierto modo una razón o importancia, dependiendo de las circunstancias y 

experiencias previas personales y de la situación o contexto en que se desarrolle (p. 493). Es el 

contexto el que determina de algún otro modo la relevancia de las cosas asignándole una u otra 
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interpretación. Por lo que, de este modo se puede afirmar que, para comprender la realidad, es 

preciso que esta se conozca en su contexto particular de acción, como escenario concreto y 

específico. En este caso, se tendrá en cuenta el contexto y los estudiantes del programa Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las 

evidencias de aprendizaje del Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de 

Apartadó, Antioquia, Colombia. 

 

3.2. Población  

3.2.1. Población y características  

 La población está conformada por los estudiantes del Instituto Centro de Sistemas de 

Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia, la cual es una institución de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, con 32 programas a nivel técnico que pretende 

coadyuvar a idear, estructurar y desarrollar pensamientos fundamentados en la imaginación y la 

renovación, que permitan a los estudiantes compartir en sociedad y estar preparados con las 

competencias adecuadas para el trabajo.  

La población estudiantil tiene características comunes como la procedencia de, barrios 

azotados por el vandalismo y comercialización de alucinógenos, además es la zona donde más 

presencia hay de habitantes de calle e indigencia, donde históricamente se vivencia situaciones 

conflictivas que involucran a adultos, adolescentes y niños sin ninguna distinción social, esos 

comportamientos que observan a diario tales como la intolerancia, maltrato físico, verbal, son 

situaciones que ellos replican en los procesos educativos de los estudiantes mencionados.   

La situación socioeconómica de esta población corresponde, en su mayoría a los estratos 

1 y 2, causa por la cual, algunos de ellos, se ven en la necesidad de trabajar en oficios informales 
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y la mayoría estudia con los mínimos útiles escolares y con deficientes condiciones alimenticias 

y de salud. Los estudiantes provienen, muchas veces, de hogares desintegrados, en donde, 

generalmente, las viviendas son multifamiliares, con espacios limitados (hacinamiento) y sin 

condiciones higiénicas y ambientales. 

 

3.2.2. Muestra  

La muestra está conformada por 38 estudiantes del programa de Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos, esta muestra se obtuvo teniendo en 

cuenta la siguiente formula:  

 

En esta fórmula se tuvo en cuenta el tamaño de la población que hace referencia la 

cantidad total de las personas que participan de la investigación, para este caso se habla de todos 

los estudiantes del Instituto Centro de Sistemas de Urabá. De igual forma, el margen de error que 

se refiere al porcentaje que dice en qué medida se puede esperar que los resultados del 

instrumento presenten la postura de la población general. Si el margen de error pequeño es 

menor, se puede decir que se está más cerca de tener la respuesta correcta con un determinado 

nivel de confiabilidad. Y, el nivel de confiabilidad que alude a la certeza que se puede tener en 

que la población seleccione una respuesta dentro de un rango determinado, para esta 

investigación el nivel de confianza es del 95%. 

Los estudiantes que conforman la muestra presentan bajos resultados en las evidencias de 

aprendizaje del Instituto Centro de Sistemas de Urabá. Esta muestra está sustentada en el 
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muestreo no probabilístico por conveniencia, que el cual según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), es una técnica que consiste en seleccionar una parte de la población por el hecho de que 

sea accesible. Es decir, los individuos analizados en la presente investigación se seleccionan ya 

que hay facilidad de accesibilidad a estos, no porque hayan sido definidos mediante un criterio 

estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa. Es decir, es 

“un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación” (p. 176). Por lo tanto, no se eligieron 

los estudiantes de manera aleatoria, si no, por causas inherentes a las características de la propia 

investigación y por conveniencia del investigador, específicamente se hace referencia a aspectos 

relacionados con el bajo rendimiento de los estudiantes y facilidad de acceso a su información.   

 

3.3. Categorización  

Objetivos específicos Categorías de 

investigación 

Subcategorías  Instrumentos 

Describir los factores de 

autorregulación del 

aprendizaje que están 

incidiendo en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

programa Técnico 

Laboral por 

Factores de 

autorregulació

n del 

aprendizaje  

Conciencia 

metacognitiva 

activa 

 

Control y 

verificación  

 

Cuestionario de 

autorregulación de 

aprendizaje Escala 

Likert  

Observación  
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Competencias en 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

 

 

Esfuerzo diario en 

la realización de 

las tareas 

 

Procesamiento 

activo durante las 

clases  

Identificar las 

competencias laborales 

que están presentando 

bajos resultados en las 

evidencias de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

programa Técnico 

Laboral por 

Competencias en 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

Competencias 

Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de 

competencias 

laborales  

Evaluación de 

competencias 

laborales  

Análisis 

documental  

 

Encuesta  

 

Establecer estrategias de 

autorregulación del 

Estrategias de 

autorregulació

Motivación Observación  
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aprendizaje para 

mejorar los resultados 

en las evidencias de 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

programa Técnico 

Laboral por 

Competencias en 

Auxiliar de Servicios 

Farmacéutico 

 

n del 

aprendizaje 

Estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas    

Manejo del tiempo  

Autogestión 

Evidencias de 

aprendizaje 

Evidencias de 

desempeño  

Evidencias de 

conocimiento  

Evidencias de 

producto 

Análisis 

documental  

 

Observación  

Fuente: elaboración propia  

 

3.4. Cuadro de variables  

Objetivo específico Variable 

Describir los factores de autorregulación del 

aprendizaje que están incidiendo en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 

programa Técnico Laboral por Competencias 

en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

Factores de autorregulación de aprendizaje 
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Identificar las competencias laborales que 

están presentando bajos resultados en las 

evidencias de aprendizaje de los estudiantes 

del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos 

Competencias laborales 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5. Instrumentos  

3.5.1. Cuestionario de autorregulación de aprendizaje Escala Likert  

Se utilizará el Cuestionario de autorregulación de aprendizaje elaborado por Torre 

(2006), que consta de 20 preguntas, su aplicación es colectiva y tiene como objetivo evaluar los 

factores de autorregulación del aprendizaje: conciencia metacognitiva activa; control y 

verificación; esfuerzo diario en la realización de las tareas y procesamiento activo (ver apéndice 

A).  

 

3.5.2. Observación  

La observación ayuda a que el investigador pueda situarse dentro del contexto real 

sociocultural que estudia. Según Stake (2010), la observación es un mecanismo metodológico de 

recolección de información en la investigación, por tanto, es una praxis sistemática entre la 

vigilancia y obtención de datos que nos conduce a una comprensión e interpretación de la 
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realidad estudiada desde una base experimental, permite prestar mayor atención a los actores. 

(Ver apéndice c)  

 

3.5.3. Análisis documental  

El análisis documental, es la técnica utilizada para diagnosticar, recolectar y validar 

información, que a su vez permite combinar fuentes primarias y secundarias.  Esta técnica como 

lo afirma Galeano (2004) consiste en la revisión de documentos (rastrear, ubicar, seleccionar y 

consultar las fuentes y los documentos que permiten recoger la información requerida para dar 

cuenta de los objetivos planteados) y el análisis documental logrando la elaboración de notas y 

memos analíticos para dar cuenta de patrones, recurrencias, vacíos, contradicciones, etc. Y 

obtener una síntesis comprensiva de la realidad que se estudia. Para aplicar esta técnica se tendrá 

en cuenta la revisión de la información contenida en documentos institucionales tales como: PEI, 

sistema institucional de evaluación, normativa sobre competencias laborales.  

 

3.5.4. Encuesta  

Para Tamayo (1984), la encuesta con preguntas cerradas es “un instrumento formado por 

una serie de preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador es de 

corta duración y eventualmente la puede contestar de manera directa la persona encuestada” (p. 

299), con la encuesta se pretende recolectar información sobre las competencias laborales que 

están presentando bajos resultados en las evidencias de aprendizaje de los estudiantes del 

programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos (ver 

apéndice D).  
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3.6. Validación de instrumentos  

La validación de los instrumentos permite garantizar la recolección de información veraz 

y útil para la investigación desde diversos criterios. Así la validez se configura en la medida en 

que, el investigador recolecta información acerca de las consideraciones de los participantes. Los 

instrumentos fueron diseñados y validados por expertos y mediante un pilotaje.  

 

3.6.1. Juicio de expertos  

La validación se realizó a partir del juicio de expertos, para esto se contó con la 

colaboración de una profesional en psicología y un docente investigador doctor en ciencias de la 

educación. De acuerdo a sus consideraciones, los instrumentos tuvieron que ser corregidos en 

cuanto a redacción y orden de los enunciados, sin embargo, fueron cambios mínimos que 

aportaron mayor claridad a dichos instrumentos. Esta validación por expertos tuvo en cuenta el 

cuadro triple entrada que muestra la coherencia entre los objetivos de la investigación, las 

categorías y los instrumentos.  

Se aplicó la validación por expertos a la encuesta, los cuales sugirieron algunas 

correcciones para la misma (ver apéndice E y F). Para el caso del cuestionario de autorregulación 

del aprendizaje Escala Likert elaborado por Torre (2006), su validación radicó en que fue 

utilizado por el autor en una investigación, en la cual fue valorado por expertos y aplicado en un 

pilotaje que garantizó su validez. Este instrumento se utilizó bajo autorización de su autor (ver 

apéndice B).  
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3.6.2. Pilotaje  

Se aplicó un pilotaje con la encuesta (ver apéndice G) a 12 estudiantes escogidos al azar, 

cuyo fin fue verificar si este instrumento cumple con su objetivo. De igual forma, para constatar 

que los participantes no presentaron dificultad al momento de responder la encuesta y que las 

preguntas no generen confusión entre estos. Esta encuesta es una adaptación del cuestionario 

propuesto por López y colaboradores (2007), la cual está validada de acuerdo a su 

implementación en investigaciones previas. 

 

3.7. Procedimiento  

3.7.1. Fases  

En primer lugar, se presentó una carta de autorización a las directivas del Instituto Centro 

de Sistemas de Urabá, en la cual se hizo una descripción general de la investigación y su 

objetivo. En segundo lugar, se socializó con los participantes de la investigación el 

consentimiento informado (ver apéndice H) para autorizar la recolección de la información 

necesaria para cumplir con los objetivos del estudio. En tercer lugar, se diseñaron los 

instrumentos teniendo en cuenta los objetivos y las categorías definidas en la investigación. En 

cuarto lugar, se realizó la validación de los instrumentos a través de juicio de los expertos y el 

pilotaje, para realizar los ajustes necesarios a dichos instrumentos, con el fin de obtener los 

resultados esperados. En quinto lugar, se aplicaron los instrumentos de recolección de 

información a los estudiantes participantes de la investigación. Por último, teniendo en cuenta la 

información recolectada se diseñó la estrategia.   
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3.8.2. Cronograma  

Fase Mes      

 Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Planteamiento de la problemática, objetivos y socialización 

con las directivas del Instituto Centro de Sistemas de Urabá 

        

Socialización con los participantes de la investigación y 

firma del consentimiento informado  

        

Diseño de instrumentos de recolección de información          

Aplicación de instrumentos de recolección de información          

Análisis de la información recolectada          

Resultados de la investigación          

Conclusiones y recomendaciones          

Revisión y presentación final del informe de investigación          

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Análisis de datos  

Para el análisis de los datos cuantitativos se consideró utilizar el programa SPSS y para 

los datos cualitativos rejillas y matrices de elaboración propia. En los cuales se ingresarán los 

datos recolectados por medio de los diferentes instrumentos y se analizarán atendiendo a las 

categorías de factores de autorregulación de aprendizaje, competencias laborales, estrategias de 

autorregulación del aprendizaje y evidencias de aprendizaje.   
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Capítulo 4. Resultados  

 En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a través de las distintas 

técnicas de recolección de información aplicadas a la población seleccionada, permitiendo hacer 

una confrontación entre dichos resultados y los fundamentos teóricos.  Por cada categoría se 

muestra el análisis de los datos obtenidos, a la luz del marco referencial. En el caso de la 

categoría factores de autorregulación del aprendizaje se aplicó el cuestionario de autorregulación 

de aprendizaje elaborado por Torre (2006), para la categoría competencias laborales se aplicó el 

análisis documental y una encuesta, para la categoría estrategias de autorregulación del 

aprendizaje se aplicó la observación y para la categoría evidencias de aprendizaje se implementó 

la observación y el análisis documental. Esto, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

propuestos que buscan diseñar una estrategia de autorregulación del aprendizaje para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de 

aprendizaje.  

 

4.1. Factores de autorregulación del aprendizaje que inciden en el rendimiento académico 

de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de 

Servicios Farmacéuticos 

Para realizar la descripción de los factores de autorregulación del aprendizaje que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes participantes de la investigación se 

aplicó cuestionario de autorregulación de aprendizaje elaborado por Torre (2006), cuyos 

resultados se relacionan a continuación:  
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Se muestra el estadístico de fiabilidad para los 20 ítems con el fin de cuantificar el nivel 

de fiabilidad de la escala de medida y verificar la consistencia de los ítems.  

Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

0,951 0,951 20 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.1. Resultados subcategoría conciencia metacognitiva activa  

Para la categoría factores de autorregulación del aprendizaje se aplicó el cuestionario 

referenciado con anterioridad, dentro de estos factores se encuentra la conciencia metacognitiva 

activa, los resultados se muestran en la siguiente figura:  

Figura 1. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con la 

planeación 

 

Tabla 3. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con la 

planeación 
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Fuente: Elaboración propia  

La figura refleja que los estudiantes en su mayoría (26,3% y 18,4%) no evidencian 

conciencia metacognitiva activa relacionada con la planeación, en la medida en que expresaron 

que no tiene nada que ver con ellos o tiene poco que ver con ellos elaborar una planeación que 

oriente su accionar durante el estudio, es decir, al hablar de conciencia metacognitiva activa 

relacionada con el aspecto planeación, se está haciendo referencia a las actuaciones enfocadas en 

el seguimiento, control y examen de todas las herramientas utilizadas por el alumno que le 

permiten cumplir con los objetivos de su proceso educativo. Por su parte, un porcentaje menor 

(34%) de modo ocasional implementa este aspecto de la conciencia metacognitiva activa durante 

la realización de sus estudios. Por su parte, el 21% de estos expresa que realiza acciones 

relacionadas con la conciencia metacognitiva activa relacionada con la planeación como factor 

de autorregulación en su aprendizaje. Es decir, que dentro del grupo al que se le aplicó el 

cuestionario existe una mayor cantidad de estudiantes que no implementan la conciencia 

metacognitiva activa relacionada con el factor planeación en su aprendizaje, como también se 

halla una cantidad que la implementa en ocasiones y una menor cantidad que si la implementa. 
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Figura 2. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con la claridad 

en los objetivos 

 

Tabla 4. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con la claridad 

en los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura anterior evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes no tiene claridad 

sobre los objetivos que debe lograr al momento de estudiar un curso, lo cual es un aspecto propio 

de la conciencia metacognitiva activa como factor de autorregulación, esto se debe a que el 

mayor porcentaje de resultados está en que el 18,4% expresó estar totalmente en desacuerdo y el 



78 

 

 

28,9% manifestó estar en desacuerdo con tener claridad en los objetivos al momento de estudiar 

un curso. Por su parte, existe un porcentaje considerable (26,3%) que tiene claridad en algunas 

ocasiones sobre los objetivos de estudiar un curso, es decir que implementan parcialmente la 

conciencia metacognitiva activa. De igual forma, existe un pequeño porcentaje 18,4% y 7.9% de 

estudiantes que, si implementa este factor de autorregulación del aprendizaje. La claridad en los 

objetivos les permite a los estudiantes desarrollar de manera adecuada las actividades o enfrentar 

un curso dentro de su plan de estudio. 

Figura 3. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con el 

desarrollo de la inteligencia 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados factor conciencia metacognitiva activa relacionada con el desarrollo 

de la inteligencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La figura muestra los resultados de la conciencia metacognitiva activa relacionada con el 

desarrollo de la inteligencia, en donde el 34,2% de los estudiantes expresaron estar totalmente en 

desacuerdo, el 26,3% manifestaron estar en desacuerdo, el 21,1% en algunas ocasiones, en 

considerar que la inteligencia es una capacidad mejorable y modificable, por tanto, estiman que 

no se puede desarrollar este aspecto como factor de autorregulación del aprendizaje. Por su parte, 

un menor porcentaje el 10,5% afirmo estar de acuerdo y el 7,9% está perfectamente de acuerdo 

en afirmar que el desarrollo de la inteligencia se puede efectuar como factor de autorregulación 

del aprendizaje.   

En este orden de ideas, la conciencia metacognitiva activa se refiere a que el educando 

debe saber idear, direccionar y aplicar procesos mentales enfocados en sus objetivos personales. 

En ese sentido, Jaramillo y Simbaña (2016) expresan que hace referencia a la capacidad de 

manejar con fines provechosos para sí mismos sus herramientas cognitivas con el objeto de 

finalizar satisfactoriamente una meta trazada, la cual se desarrolla fundamentalmente a través de 

un proceso completo que parte desde el diseño, el control, el seguimiento, hasta la valoración 

final. Los resultados sobre la conciencia metacognitiva activa evidencian que los estudiantes a 

los que se les aplicó el cuestionario en su gran mayoría no implementan este factor en la 

autorregulación de su aprendizaje. De igual manera, reflejan que un porcentaje de estos 

estudiantes implementan este factor en algunas ocasiones y otro porcentaje si lo implementa.  

 

4.1.2. Resultados subcategoría control y verificación  

Sobre el factor de autorregulación del aprendizaje: control y verificación que, según 

Cabrera, Hurtado y Marcelo (2019) alude a esas estrategias que utilizan los estudiantes para 

alcanzar las metas en sus procesos de enseñanza aprendizaje, las cuales radican principalmente 
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en los pasos que lleva a cabo, que van desde la creación de herramientas, su aplicación, 

seguimiento y termina con la evaluación, se obtuvo como resultado lo relacionado a 

continuación:  

Figura 4. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con la 

claridad en el método de estudio 

 

Tabla 6. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con la 

claridad en el método de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la subcategoría control y verificación relacionado con la claridad en el 

método de estudio, muestran que el 21,1% están en total desacuerdo en que tienen claro que 

método utilizar durante sus estudios, el 34,2% manifiesta que están en desacuerdo y el 21,1% 

manifiesta que en algunas ocasiones tiene claridad sobre el método más adecuado para estudiar. 

Por su parte, el 15,8% dice estar de acuerdo y el 7,9% afirma que está totalmente de acuerdo con 

la afirmación, es decir que estos menores porcentajes son los estudiantes que tiene claridad sobre 

el método que deben utilizar cuando estudian. Es decir, que el mayor porcentaje de estudiantes 

no implementan el control y verificación relacionado con la claridad en el método de estudio, 

como factor que autorregula su aprendizaje, solo existe un pequeño porcentaje que si lo 

implementa.  

Figura 5. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con el 

esfuerzo ante las dificultades 

 

Tabla 7. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con el 

esfuerzo ante las dificultades 
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Fuente: Elaboración propia  

En esta afirmación relacionada con el factor de autorregulación del aprendizaje control y 

verificación relacionado con el esfuerzo ante las dificultades, refleja que un mayor porcentaje de 

estudiantes no se esfuerzan o lo realizan en muy pocas ocasiones cuando se encuentran una 

dificultad durante su estudio. Esto, lo indica el 13,2% de los estudiantes que expresan estar 

totalmente en desacuerdo, el 28,9% expresa que está en desacuerdo, el 31,6% manifiesta que 

realizan un esfuerzo adicional en algunas ocasiones cuando se les presenta alguna dificultad 

durante su estudio. Por su parte, un menor porcentaje manifiesta que implementan este factor de 

autorregulación relacionado con el esfuerzo ante las dificultades, evidenciado en que el 15,8% 

expresa que está bastante de acuerdo y el 10,5% manifiesta que está totalmente de acuerdo. De 

modo que, el mayor porcentaje de estudiantes no implementan el control y verificación 

relacionado con el esfuerzo ante las dificultades como factor autorregulador de su aprendizaje. 

Otro porcentaje lo implementa solo en ocasiones y un pequeño porcentaje implementa dicho 

factor.  
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Figura 6. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con la 

revisión permanente 

 

Tabla 8. Resultados factor de autorregulación control y verificación relacionado con la 

revisión permanente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En los resultados del factor control y verificación relacionado con la revisión permanente 

se evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en total desacuerdo (26,3%) o 

en desacuerdo (23,7%) con la revisión permanente de la información que le suministran en su 
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proceso de aprendizaje, lo cual es considerado como un aspecto esencial en la comprensión de 

los contenidos que se estudian. Por su parte, el 28,9% manifiesta realizar la revisión permanente 

de la información suministrada en sus estudios solo en algunas ocasiones, a su vez, el 15,8% 

expresa estar de acuerdo y solo el 5,3% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que realizan la 

revisión permanente en la casa de los contenidos temáticos trabajados en su proceso de 

aprendizaje, lo cual indica que existe un poco porcentaje de estudiantes que si implementan el 

factor de autorregulación del aprendizaje mencionado.  

 

4.1.3. Resultados subcategoría esfuerzo diario en las tareas  

Al respecto del esfuerzo diario en la realización de las tareas que consiste en asimilar el 

requerimiento de encuadrar ese esfuerzo a las metas y a las especificidades de cada compromiso 

adquirido en el transcurso del proceso de aprendizaje (Espinoza, 2017), se obtuvo como 

resultado la información que se relaciona a continuación:  

Figura 7. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con las 

implicaciones del estudio 
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Tabla 9. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con las 

implicaciones del estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados muestran que la mayor parte de los estudiantes están en total desacuerdo 

con un total de 26,3%, en desacuerdo con un 31,6%, en que el estudio requiere tiempo, 

planificación y esfuerzo, es decir, no consideran que el estudio implica los aspectos 

mencionados. Por su parte, el 18,4% manifiesta que consideran las implicaciones del estudio la 

acción la mitad de las veces, el 10,5% se encuentra de acuerdo y el 13,2% está totalmente de 

acuerdo, en que el esfuerzo diario en las tareas relacionado con las implicaciones del estudio es 

un factor de gran importancia en la autorregulación del aprendizaje, lo que quiere decir que 

existe un porcentaje bajo de estudiantes que si implementa el factor de autorregulación del 

aprendizaje mencionado. 
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Figura 8. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con la 

constancia en el esfuerzo e interés 

 

Tabla 10. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con la 

constancia en el esfuerzo e interés 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La afirmación hace referencia al factor de autorregulación del aprendizaje esfuerzo diario 

en las tareas relacionado con la constancia en el esfuerzo e interés en las clases, se evidencia que 

el mayor porcentaje se encuentra en total desacuerdo o en desacuerdo (23,7% y 34,2%) en que su 
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esfuerzo e interés se mantiene a pesar de las dificultades que se le presente en los estudios, lo que 

indica que estos estudiantes no implementan el factor mencionado en proceso de autorregulación 

del aprendizaje. Por su parte, un porcentaje menor (31,6%) manifiesta que dicha constancia e 

interés en el estudio ante las dificultades se mantiene en la mitad de las veces durante sus 

estudios. Además, el 5,3% se encuentra en desacuerdo y el 5,3% en total desacuerdo, cuando se 

afirma que el esfuerzo e interés debe mantenerse a pesar de los obstáculos que presenta el 

proceso de aprendizaje. 

Figura 9. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con la 

confianza en su metodología de aprendizaje 

 

Tabla 11. Resultados factor del esfuerzo diario en las tareas relacionado con la 

confianza en su metodología de aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia  

Se evidencia que el 15,8% de los estudiantes está totalmente en desacuerdo y el 31,6% 

está en desacuerdo al considerar que tienen confianza en sus métodos y modos de estudiar, estos 

son los estudiantes que no implementan el esfuerzo diario en las clases relacionado con la 

confianza en su metodología. Por su parte, el 23,7% se tiene confianza en su metodología de 

estudio la mitad de las veces. Y en un pequeño porcentaje están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo (18,4% y 10,5%) en que al estudiar se tiene confianza en sus métodos y modos de 

aprendizaje implementados, es decir que estos son los estudiantes que si implementan el factor 

de autorregulación mencionado en su aprendizaje relacionado con la confianza en su 

metodología.    

 

4.1.4. Resultados subcategoría procesamiento activo durante las clases  

En lo concerniente al procesamiento activo durante las clases según Cabrera, hurtado y 

Marcelo (2019) es concebido como la manera metodológica y consecutiva en la que el estudiante 

organiza los conocimientos desarrollados en el transcurso de la clase con el objeto de asimilar el 

contenido de los mismos, de modo que, a continuación, se presentan los siguientes resultados 

obtenidos:  
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Figura 10. Resultados factor procesamiento activo durante las clases respecto al 

cumplimiento de las tareas académicas 

 

Tabla 12. Resultados factor procesamiento activo durante las clases respecto al 

cumplimiento de las tareas académicas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Sobre el procesamiento activo durante las clases relacionado con el cumplimiento de las 

tareas academias, se evidenció que el 31,6% de los estudiantes está totalmente en desacuerdo y el 

26,6% está en desacuerdo con estar al día en sus trabajos y tareas académicas, estos son los 

estudiantes que no implementan este factor en la autorregulación de su aprendizaje. De igual 
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manera, se evidencia que el 26,3% se encuentra al día con sus compromisos académicos la mitad 

de las veces. Por su parte, el 10,5% está de acuerdo y el 5,3% está totalmente de acuerdo en que 

durante sus estudios se encuentran al día con sus trabajos y tareas. Es decir, que este menor 

porcentaje son los estudiantes que si implementan el factor de procesamiento activo durante 

clases relacionado con el cumplimiento de las tareas académicas para autorregular su 

aprendizaje.   

 

4.2. Competencias laborales en el programa de Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

 Para identificar las competencias laborales que están presentado bajo rendimiento 

académico en los estudiantes, se aplicó una encuesta cuyos resultados se presentan a 

continuación:  

Figura 11. Resultados encuesta competencia laboral adaptabilidad 

 

Tabla 13. Resultados encuesta competencia laboral adaptabilidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La tabla anterior refleja que los estudiantes en su mayoría no cuentan con la competencia 

laboral adaptabilidad, en la medida en que no transfieren un conocimiento o habilidad adquirida 

a una situación específica, por tanto, esta es una competencia laboral que presenta dificultades 

entre un porcentaje significativo de los estudiantes participantes de la investigación. Además, se 

encuentra una menor proporción del total encuestado que en algunas ocasiones tiene la 

competencia de adaptarse a una tarea específica por medio de la transferencia y uso de 

información. Por otro lado, existe un bajo porcentaje que si cuentan con la competencia laboral 

mencionada. Es decir, que existen un gran número de estudiantes que presentan deficiencias en 

la competencia laboral adaptabilidad y un menor número que tiene fortalezas relacionadas con la 

competencia laboral adaptabilidad. Lo que indica que se necesita fortalecer habilidades para 

trabajar de manera eficaz y eficiente en cualquier situación y en relación con los demás, 

aceptando las diferentes posturas y poder adaptarse al cambio positivamente. Tener la capacidad 

de poder enfrentar de manera efectiva los cambios del entorno, así mismo al momento de 

encontrarse frente a nuevas responsabilidades, actividades o seres humanos (PEI-CDS, 2019, p. 

19). 

Tabla 14. Resultados encuesta competencia laboral trabajo en equipo 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 12. Resultados encuesta competencia laboral trabajo en equipo 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados anteriores sobre la competencia laboral trabajo en equipo muestran que el 

mayor porcentaje de estudiantes no desarrollan acciones relacionadas con dicha competencia, un 

pequeño porcentaje las realiza algunas veces y un porcentaje bajo si realiza acciones que 

evidencia la competencia laboral trabajo en equipo. Por tanto, se puede decir que, aunque haya 

estudiantes que tienen las competencias laborales, existe un gran porcentaje que necesita 

fortalecer la competencia laboral trabajo en equipo y sus capacidades para poner “sus cualidades, 

habilidades y destrezas al servicio de un grupo en busca de un objetivo común” (PEI-CDS, 2019, 

p. 19).   

Tabla 15. Resultados encuesta competencia laboral solución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Resultados encuesta competencia laboral solución de conflictos 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Las tablas anteriores evidencian la tendencia en los resultados, en la medida en que el 

mayor porcentaje de encuestados manifiestan no poner en práctica la competencia laboral 

solución de conflictos. Y un menor número de estudiantes manifiesta contar con esta 

competencia laboral en algunas ocasiones o no contar con dicha competencia. Por tanto, aunque 

existen un porcentaje de estudiantes que cuentan con la competencia indagada, su desempeño en 

la competencia laboral solución de conflictos es bajo, lo cual amerita un proceso de intervención 

orientado hacia las habilidades para detectar dificultades, recolectar datos; tomar y ordenar 

información veraz, establecer los posibles motivos con el fin de la resolución del conflicto.  

Tabla 16. Resultados encuesta competencia laboral ambición profesional 
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Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 14. Resultados encuesta competencia laboral ambición profesional 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las tablas anteriores muestran que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados 

manifestaron no realizar acciones relacionadas con la competencia laboral ambición profesional. 

Un menor número manifiesta realizarlas algunas veces y otro número menor de estudiantes 

expresa que si realizan las acciones que guardan relación con la competencia laboral ambición 

profesional.  Esto quiere decir que su desempeño en estas competencias es bajo, por tanto, se 
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hace necesario un proceso de fortalecimiento de dicha competencia, con el objetivo de mejorar la 

capacidad para incentivarse en poder conseguir altos cargos en las empresas, presentando 

actitudes, habilidades y destrezas conducidas a la consecución de las metas tanto personales 

como académicas que propicien su desarrollo como profesional. Por lo anterior se requiere de la 

imparcialidad, la mejora continua y las ganas de superación personal (PEI-CDS, 2019, p. 19). 

Para complementar los resultados relacionados con las competencias laborales se realizó 

un análisis documental sobre las normas que las definen, en donde se pudo evidenciar que según 

la Organización Internacional del Trabajo (2002), las competencias laborales generalmente están 

constituidas de elementos comunes, dentro  de los cuales se encuentra: primero los recursos, 

entendidos como todas las asignaciones tanto materiales como humanas que debe tener un 

empleado para un cabal desempeño laboral; segundo relación interpersonal, que alude a la 

capacidad de cada empleado de trabajar mancomunadamente, lo cual permite transmitir y recibir 

conocimientos y experiencias; tercero información, entendida como todos aquellos datos que 

debe manejar y analizar para el adecuado cumplimiento de sus funciones; cuarto sistemas, que 

implica el control y manejo de las herramientas necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas 

y quinto, tecnología la cual está presente en todos los entornos laborales ya sea por medio de 

aparatos electrónicos o herramientas. Es decir, desde los organismos internacionales se definen 

competencias laborales para todos los empleos. Las cuales hacen referencia a las capacidades 

humanas, cognitivas y materiales con las que debe contar un individuo para cumplir de manera 

adecuada su función laboral.  

De igual manera en la normativa colombiana se establecen parámetros para las 

competencias laborales, destacando la clasificación que realizan de las mismas, las funcionales 

que se refieren las que debe realizar el individuo específicamente en el empleo que realiza y las 
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comportamentales que aluden a la capacidad de actuar e interactuar con las demás personas que 

conforman su grupo de trabajo con el objetivo de cumplir con los objetivos establecidos.  

Para el caso del Centro De Sistemas de Urabá se define la evaluación en el programa de 

Auxiliar de Servicios Farmacéuticos según su PEI-CDS (2019), teniendo en cuenta competencias 

ciudadanas, actitudinales y éticas, competencias laborales generales y competencias de 

fundamentación tecnológica. En este sentido, la evaluación por competencias es ese proceso que 

permite analizar las habilidades, destrezas y conocimientos de un empleado en relación a los 

parámetros de competencia determinados para cada empleo, el cual puede ejecutarse mediante 

exámenes prácticos o a través de la revisión de las evidencias de desempeño que acredite, 

teniendo en cuenta las funciones establecidas. Su finalidad esencial es evaluar si se están 

cumpliendo las competencias exigidas o si es necesario iniciar procesos de capacitación que 

coadyuven a mejorar el desempeño.  

 

4.3. Estrategias de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del programa Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

Los estudiantes observados implementan estrategias cognitivas para asimilar de mejor 

manera los conceptos trabajados por el docente y desarrollar correctamente la actividad 

propuesta. Las estrategias cognitivas y metacognitivas se orientan hacia la conducción de la 

información disponible mediante su organización, clasificación e interpretación, así como la 

estructuración, supervisión y evaluación del propio proceso de aprendizaje. Se destaca el manejo 

del tiempo entre los estudiantes como elemento esencial dentro de los procesos de aprendizaje, 

en la medida en que un buen manejo de este garantiza el cumplimiento de los objetivos de 
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aprendizaje y la realización de actividades atendiendo a las indicaciones necesarias para la 

misma. Como se evidencia en la siguiente matriz de observación:  
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Tabla 17. Matriz de observación 

Fecha: 16 septiembre de 2020 

 

 

N.º de la observación: 3 Población observada: 

Estudiantes del programa de 

Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de 

Servicios Farmacéuticos 

Objetivo  

Recolectar información sobre las estrategias de autorregulación del aprendizaje que se evidencian en los estudiantes del programa de 

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

Descripción de la observación: 

El docente inicia la sesión de trabajo proyectando un video motivacional sobre la perseverancia que 

deben tener las personas para lograr las metas que se proponen. Al finalizar el video, el docente 

realiza una serie de preguntas a los estudiantes para indagar sobre las motivaciones que tiene para 

salir adelante. Los estudiantes en su mayoría respondieron que se sienten motivados por las 

condiciones socioeconómicas que tiene actualmente en su núcleo familiar, lo que impide tener una 

buena calidad de vida. Algunos estudiantes respondieron que se sienten motivados por las ganas de 

adquirir bienes materiales. El docente finaliza el momento reflexivo indicando que esas motivaciones 

se deben recordar en todo momento del proceso educativo, ya que esto influye directamente en el 

desempeño académico.  

Posteriormente, el docente realiza la explicación del contenido conceptual de clases, para esto utiliza 

unas fotocopias y en compañía de los estudiantes realiza la lectura y la explicación de los conceptos. 

Los estudiantes se notan participativos en la clase y en la lectura realizada. Además, responden a las 

preguntas que el docente realiza en el transcurso de la lectura.  

Luego, el docente puntualiza las indicaciones para la realización de una actividad de aplicación de 

aprendizajes, la cual algunos alumnos no alcanzaron a desarrollar en su totalidad, porque se 

distrajeron en otras cosas. Los estudiantes que realizaron la actividad adecuadamente se concentraron 

permanente en dicha actividad.  

El docente finaliza la sesión de trabajo informando las calificaciones de la actividad a sus estudiantes, 

quienes en su mayoría obtuvieron buen puntaje.  

 

Categoría: 

Estrategias de autorregulación 

del aprendizaje:  
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Acontecimientos relevantes: 

Se destaca el momento motivacional implementado por el docente para ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, estos 

últimos se sintieron motivados en el desarrollo de las actividades propuestas en la sesión de trabajo, lo que permitió obtener buenos 

resultados y un buen desempeño académico.  

Además, los estudiantes al momento de desarrollar la actividad tuvieron un buen manejo del tiempo lo que les permitió cumplir con 

el objetivo en el tiempo establecido.  

Valoraciones e interpretaciones: 

Las estrategias de autorregulación que se evidenciaron en los estudiantes fue la motivación y el manejo del tiempo. Dichas estrategias 

ayudaron a que los estudiantes cumplieran con los objetivos propuestos en la sesión de trabajo. En la medida en que implementaron 

un proceso que condiciona la escogencia, implementación, enfoque y tiempo dedicado a determinadas acciones con la finalidad de 

alcanzar objetivos propuestos, la cual es promovida y sostenida en base a las expectativas de cada ser humano en concordancia con 

lo que quiere obtener.   

Confrontación teórica:  

Según Dieser (2019) la motivación es la razón por la que se moviliza la conducta del hombre en todas esas actividades que para él 

tienen importancia, por lo que una vez el ser humano se plantea unas metas, escoge los recursos pertinentes y sostiene las acciones 

que le permitan llegar a ellas.  

En el campo educativo, la motivación es eso que impulsa al estudiante a tomar una determinada acción ante los nuevos conocimientos 

que adquirirá en el desarrollo del proceso académico, donde además se requiere todo el esfuerzo y la voluntad para conseguir 

aprendizajes eficientes, significativos y duraderos. Así mismo, Alemán, Navarro, Suárez, Izquierdo y Encinas (2018) manifiestan que 

dos de los factores primordiales, para que los resultados sean los esperados, están relacionados con la intensidad y la dirección en la 

que enfoque la motivación el estudiante, toda vez que cada uno utilizará y escogerá el tiempo, la concentración y la actividad de su 

preferencia acorde con las metas planeadas.  

Por ello, la motivación en el proceso educativo tiene como finalidad sondear el interés y expectativa que tienen los estudiantes ante 

los retos que implica la adquisición de conocimientos indistintamente de las peculiaridades de cada uno. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Las estrategias cognitivas son mecanismos de aprendizajes y las estrategias 

metacognitivas hacen referencias a mecanismos de aprendizaje autónomo. “En este orden de 

ideas en el plano de la conceptualización, una transformación de un esquema de acción en un 

concepto, la toma de consciencia no se limita a iluminar aspectos ya dados, sino que construye 

otros nuevos” (Moreno, 1988, citado por Organista, 2005, p. 60). Esto es, la metacognición que 

se refiere a una abstracción del conocimiento y reflexión sobre el mismo.  

Al respecto, Daura (2015) manifiesta que el manejo del tiempo de estudio esta 

intrínsecamente ligado a la planificación la cual coadyuva a que el estudiante obtenga resultados 

eficientes, potencializar sus habilidades y obtener sus objetivos educacionales. Se recomienda 

que la planificación no solo sea mental, sino que sea materializada en un papel para evitar 

dilaciones e improvisaciones, ya que, aunque existe variedad de estrategias y herramientas, así 

como de las maneras de utilizarlas, hay premisas generales que permiten determinar cuándo se 

obtendrán resultados satisfactorios. Además, al momento de diseñar la planeación es necesario 

que la programación sea realista y objetiva, preferiblemente con resultados a corto plazo de 

acuerdo con las deficiencias y habilidades de cada alumno, los cuales le permitan a largo plazo 

llegar a la meta final.  

Por su parte, Yucra (2016) sostiene que en el aprendizaje autorregulado una de las 

estrategias esenciales para obtener los resultados más exitosos es el apropiado manejo del tiempo 

cuya herramienta principal para administrarlo es  la planificación, sobre la cual destaca que debe 

estar cimentada  en varias características, la primera de ellas es que debe ser personal, adecuada 

las  características y condiciones de cada estudiantes en concordancia con sus habilidades y 

limitaciones, la segunda es que sea realista de tal forma que pueda ejecutarse, la tercera es la 

flexibilidad, la cual hace referencia a que en el desarrollo del proceso sea posible hacer 
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variaciones de acuerdo con las circunstanciadas y requerimientos  que se presenten, la cuarta es 

la sencillez, y la quinta característica es que deben haber pausas  en la distribución del tiempo, 

necesarias para descansar y hacer más efectivo el espacio en el que se esté trabajando.  

Es decir, en el desarrollo de los procesos educativos es indispensable que el estudiante 

diseñe y estructure una adecuada planificación en concordancia con sus necesidades y 

propósitos, donde uno de los factores primordiales para su éxito es el manejo pertinente del 

tiempo. Además, al momento de diseñar la planeación es necesario que la programación sea 

realista y objetiva, preferiblemente con resultados a corto plazo de acuerdo con las deficiencias y 

habilidades de cada alumno, los cuales le permitan a largo plazo llegar a la meta final. 

 

4.4. Evidencias de aprendizaje de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos 

 

Las evidencias de aprendizaje en el Centro De Sistemas de Urabá se refieren al conjunto 

de pruebas por medio de las cuales se muestra la ejecución y resultado del proceso de 

aprendizaje efectuado con los educandos. Además, las evidencias de aprendizaje se pueden 

recopilar en el aula de clases, no obstante, se debe resaltar que las actividades ideadas y aplicadas 

para conseguirlas deben estar directamente relacionadas con las metas de aprendizaje 

establecidas inicialmente. En este orden de ideas, se definieron tres evidencias de aprendizaje: 

evidencia de desempeño, que se refiere al producto que se obtuvo el cual permita determinar 

irrefutablemente que el estudiante adquirió determinadas competencias. Las evidencias de 

conocimiento, permiten inferir además de las habilidades prácticas, el manejo de la información 

requerida para que se pueda deducir que el estudiante maneja un tema. Las evidencias de 

producto, son aquellas por medio de las cuales se demuestra que determinadas actividades, en 
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relación a los criterios y competencias establecidas, fueron ejecutadas. Sin embargo, los 

estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos muestran calificaciones bajas en las evidencias de aprendizaje. 

Las observaciones realizadas permitieron evidenciar que pocos estudiantes tienen buen 

desempeño académico, por tanto, las competencias que se evalúan a los estudiantes presentan 

deficiencias, en la medida en que no se ha realizado un proceso de aprendizaje adecuado para 

cimentar dichas competencias. Al respecto, González (2017) sostiene que las evidencias de 

aprendizaje se refieren a los aportes, físicos, prácticos e indirectos que deben entregar los 

estudiantes como muestra de que se han cumplido los objetivos planteados desde el inicio del 

proceso educativo fundamentados en criterios de competencias, teniendo en cuenta que estas 

competencias no solo son las que pueden ser medibles u objetivas, sino también las que se 

pueden percibir, que son subjetivas y aquellas que se pueden verificar y certificar por parte de la 

institución. 

Las evidencias de aprendizaje, aluden a la evaluación final que se realiza al momento de 

acabar un módulo. Es decir, es el sistema evaluativo que además de calificar contenidos y 

cumplimiento de objetivos adquiridos, permite realizar una valoración completa de cada uno de 

los aspectos relevantes en el proceso educativo de los estudiantes, dentro de los cuales se 

encuentra la innovación, responsabilidad, razonamiento, destrezas, conocimiento, valores, 

comunicación, así como   la capacidad de aplicar todo lo aprendido en su desempeño laboral y 

cotidiano (PEI-CDS, 2019). 

Teniendo en cuenta la combinación de los datos recolectados en el cuestionario de 

autorregulación del aprendizaje, la observación, el análisis documental y la encuesta de 

competencias laborales, los estudiantes participantes de la investigación en un gran porcentaje no 
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implementan los factores de autorregulación del aprendizaje, lo cual se evidenció por medio del 

cuestionario y las observaciones realizadas. Sin embargo, existe un porcentaje de estos que si 

implementan dichos factores o parcialmente los implementa. Esto indica que se hace necesario 

proponer acciones de intervención con miras hacia el fortalecimiento de este aspecto. De igual 

manera, las competencias laborales de los estudiantes también presentan un porcentaje alto en 

aquellos que presentan deficiencias, lo que se evidenció por medio de la encuesta y el análisis 

documental realizado, esto se encuentra en concordancia con lo identificado en el cuestionario y 

las observaciones, ya que se hallan porcentajes de estudiantes deficientes y porcentajes menores 

de educandos que tienen fortalezas. A esto, se le suma que las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y las evidencias de aprendizaje arrojan resultados similares, en donde el mayor 

número de estudiantes presentan debilidades y un menor número muestran fortalezas en las 

diferentes categorías analizadas.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos que fueron encontrados en la 

investigación, las nuevas ideas que surgieron, la respuesta a la pregunta ¿Cómo diseñar una 

estrategia de autorregulación del aprendizaje para el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de aprendizaje del Instituto Centro de 

Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia?, los objetivos, las 

limitaciones que se presentaron en su desarrollo, las nuevas preguntas que surgieron y las 

recomendaciones. 

Por lo anterior, se tomó como punto de partida la caracterización de los factores de 

autorregulación que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes, la identificación 

de las competencias laborales, las estrategias de autorregulación y las evidencias de aprendizaje. 

Se constató que influyen diferentes factores que interactúan entre sí y generan un determinado 

resultado en el proceso educativo en relación con el aprendizaje, así mismo, se verificó que el 

rendimiento académico se mide de forma personal en el aula, pues no todos los educandos 

presentan el mismo desempeño académico. 

Por último, se establecieron estrategias de autorregulación del aprendizaje para mejorar 

los resultados en las evidencias de aprendizaje de los estudiantes del programa Técnico Laboral 

por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. 

 

5.1 Principales hallazgos 

 Teniendo en cuenta que la autorregulación del aprendizaje es un elemento de gran 

importancia en el proceso formativo, en la medida en que es el estudiante quien implementa 



106 

 

 

diferentes estrategias para lograr los objetivos propuestos en su proceso de aprendizaje, 

controlando siempre la ejecución de las mismas, se pudieron identificar hallazgos relevantes en 

esta investigación los cuales dieron respuesta a la pregunta problema. 

Inicialmente, en la categoría de factores de autorregulación se encontró que en la mayoría 

de estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos no se evidencia la subcategoría conciencia metacognitiva activa relacionada con 

la planeación, la claridad en los objetivos y el desarrollo de la inteligencia. Debido a que, la gran 

mayoría de educandos no implementan este factor en la autorregulación de su aprendizaje, solo 

unos pocos. 

De igual modo, se evidenció que otra subcategoría de los factores de autorregulación, la 

cual es el control y verificación asociada con la claridad en el método de estudio, el esfuerzo ante 

las dificultades y la revisión permanente en el proceso de aprendizaje, la mayoría de los 

estudiantes del programa anteriormente mencionado no la implementa, algunos la aplican rara 

vez y una poca cantidad generalmente siempre.  

Así mismo, la subcategoría del esfuerzo diario en las tareas, relacionada con las 

implicaciones del estudio, el esfuerzo e interés y la confianza en la metodología de aprendizaje, 

demostró que un alto porcentaje de los educandos no implementan este factor de autorregulación, 

es decir no le asignan importancia al esfuerzo e interés constante en su aprendizaje, sin embargo, 

un bajo porcentaje si lo realiza.  

De igual manera, la mayoría de los estudiantes del programa Auxiliar en Servicios 

Farmacéuticos no implementan la subcategoría procesamiento activo durante las clases, en 

conjunto con el cumplimiento de las tareas, como un factor de autorregulación de su proceso de 

aprendizaje, solamente una pequeña cantidad de estos estudiantes implementa este factor.  
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Adicionalmente, de los factores de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del 

programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos, se realizó 

la identificación de la categoría competencias laborales en las que presentaban bajo rendimiento 

académico. Evidenciándose que gran parte de estos estudiantes no cuentan con la competencia 

laboral adaptabilidad, en la medida en que no transfieren un conocimiento o habilidad adquirida 

a una situación específica. Solamente una pequeña cantidad de estudiantes cuenta con esta 

competencia, lo que indica que se necesita fortalecer habilidades para trabajar de manera eficaz y 

eficiente en cualquier situación y en relación con los demás, aceptando las diferentes posturas y 

adaptándose al cambio positivamente (PEI-CDS, 2019, p. 19). 

Por otro lado, también se encontró que la mayoría de los estudiantes presentan 

deficiencias en la competencia laboral trabajo en equipo, debido a que no valoran de manera 

objetiva las capacidades de los demás proporcionando una crítica constructiva si se solicita, 

solamente algunos estudiantes presentan fortalezas en esta competencia. Es decir, que se necesita 

fortalecer la competencia laboral trabajo en equipo que de acuerdo a lo que plantea Cerna y 

Martínez (2019) esta es una competencia laboral genérica que se debe evidenciar en el 

desempeño de cualquier empleado para la ejecución de las labores en grupo, pues sin esta no 

sería posible el logro de los objetivos de las funciones establecidas, por lo que los estudiantes 

deben tener la capacidad de poner “sus cualidades, habilidades y destrezas al servicio de un 

grupo en busca de un objetivo común” (PEI-CDS, 2019, p. 19).    

De igual manera, se encontró bajo rendimiento en la competencia solución de conflictos y 

ambición profesional. Es decir, pocos estudiantes implementan acciones relacionadas con la 

habilidad para detectar dificultades, recolectar datos; tomar y ordenar información veraz, 

establecer los posibles motivos con el fin de la resolución del conflicto. Es decir, se hace 
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necesario un proceso de fortalecimiento de dichas competencias, con el objetivo mejorar la 

capacidad para incentivarse en poder conseguir altos cargos en las empresas, presentando 

actitudes, habilidades y destrezas conducidas a la consecución de las metas tanto personales 

como académicas que propicien su desarrollo como profesional (PEI-CDS, 2019, p. 19).  

Entre tanto, otro hallazgo en el proceso de investigación hace referencia a la categoría 

estrategias de autorregulación del aprendizaje implementadas por los estudiantes del programa 

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos, entre las cuales se 

evidenciaron la motivación que según lo expresado por Dieser (2019) es la razón por la que se 

moviliza la conducta del hombre en todas esas actividades que para él tienen importancia, por lo 

que una vez el ser humano se plantea unas metas, escoge los recursos pertinentes y sostiene las 

acciones que le permitan llegar a ellas; y por último, el manejo del tiempo que de acuerdo a lo 

que expresa Daura (2015) está intrínsecamente ligado a la planificación, la cual coadyuva a que 

el estudiante obtenga resultados eficientes que le permita potencializar sus habilidades y obtener 

sus objetivos educacionales. Dichas estrategias ayudaron a que los estudiantes cumplieran con 

los objetivos propuestos en la sesión de trabajo.  

 

5.2. Generación de nuevas ideas 

En concordancia con los hallazgos se puede concluir que la autorregulación del 

aprendizaje es un proceso en que el estudiante es sujeto activo y productor de su propio 

conocimiento, adicionalmente que establece los objetivos del aprendizaje que espera obtener, 

trabajando de manera proactiva y dinámicamente para su consecución. Por ello, el educando 

gestiona cada uno de los factores de autorregulación necesarios para la obtención de las metas 

trazadas, aportando todas las herramientas requeridas desde los aspectos cognitivos y 
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conductuales hasta los motivacionales, necesarios para que el proceso de enseñanza aprendizaje 

sea exitoso.  

Es importante resaltar que el aprendizaje obtenido por cada estudiante no depende 

exclusivamente de los contenidos desarrollados, ni de las estrategias utilizadas sino también de 

su análisis subjetivo, lo que implica gran variedad de aspectos motivacionales que influyen en su 

educación. Por tanto, es indiscutible que son variados los factores que inciden el proceso de 

aprendizaje, que además están interconectados entre sí.  

El docente es uno de los elementos más importante de la relación educativa y a su vez  su 

actividad influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que no solo es 

quien se encarga de transmitir los conocimientos que aspira aprender el estudiante, sino que 

además es la persona con quien comparte muchas de sus horas diarias, por lo que se establecen 

vínculos que deben estar basados en el respeto, la confianza y una buena comunicación, la cual 

incidirá directamente no solo en el  aprendizaje del estudiante sino en el clima dentro del aula.  

La motivación de los estudiantes para autorregularse está fundamentada en sus propios 

fines y la concepción de que tiene los elementos para conseguirla en base a lo que espera obtener 

con ello, por ejemplo la motivación intrínseca, que según Sepúlveda, Carrada y Reyes (2015) es 

aquella cuyo origen está en el interior de cada estudiante, por lo que se realizan las actividades en 

base al simple interés de aprender, fundamentados en la autodeterminación, lo que conlleva a que 

su comportamiento sea autorregulado y enfocado en las preferencias y necesidades de cada uno, 

y la motivación extrínseca, que de acuerdo a lo que expresan Alemán, Navarro, Suárez, 

Izquierdo y Encinas (2018) se refiere a esos sucesos externos que ocasionan que el estudiante se 

inmiscuya en el desarrollo de las actividades, donde su principal motor son los incentivos o 
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premios tanto positivos como negativos que puede obtener con la realización de las mismas, por 

cumplir un requisito u obtener la aprobación de sus semejantes. 

Por otro lado, un aspecto fundamental en el desarrollo del aprendizaje del hombre es el 

entorno socio cultural en el que se desenvuelve, donde uno de los referentes para la obtención de 

conocimientos es el comportamiento de los demás, de tal forma que es posible adquirir y 

fomentar capacidades, aptitudes, valores y destrezas de acuerdo a lo que se observa. 

Así que, de acuerdo a lo anterior el entorno social y familiar de los alumnos es 

determinante para la obtención de resultados positivos en el proceso de aprendizaje, ya que el 

acompañamiento familiar en el proceso educativo es esencial para la estimulación de las 

habilidades cognitivas y el desarrollo emocional, así mismo  afecta de manera positiva o no la 

situación económica del hogar, en general sus condiciones de vida; sin embargo, tiene mayor 

relevancia el contexto familiar, social y cultural en que conviva el educando ya que son los 

factores que además de la escuela moldean sus aspiraciones en cuanto a los logros que desea 

perseguir y obtener, dentro de ellos los académicos.  

En lo que respecta a las competencias laborales están relacionadas con elementos de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que maneja cada trabajador con el objeto de cumplir 

sus responsabilidades y superando los retos que se le presenten en el desarrollo de sus funciones. 

Estas deben fomentarse desde diferentes aspectos, como lo son las relaciones personales e 

interpersonales, los conocimientos y la tecnología, por lo que alude a cualidades profesionales y 

sociales, que permitan fomentar la eficacia de los procesos desarrollados en el lugar de trabajo, 

así como la potencialización del recurso humano. 
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5.3. Respuesta a la pregunta de investigación y objetivos 

En relación con la pregunta de investigación la cual fue ¿cómo diseñar una estrategia de 

autorregulación del aprendizaje para el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de aprendizaje del Instituto Centro de 

Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de Apartadó, Antioquia, Colombia? El diseño de una 

estrategia de autorregulación para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 

del programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con 

bajos resultados en las evidencias de aprendizaje, se hace a partir de la descripción de los 

factores de autorregulación del aprendizaje, la identificación de las competencias laborales 

presentadas y del establecimiento de las estrategias de autorregulación. 

Por lo anterior, en el proceso de investigación realizado, el primer objetivo hizo énfasis 

en la descripción de los factores de autorregulación del aprendizaje que están incidiendo en el 

rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por Competencias en 

Auxiliar de Servicios Farmacéuticos, entre los cuales se identificaron las siguientes 

subcategorías: La conciencia metacognitiva activa relacionada con la planeación, la claridad en 

los objetivos y el desarrollo de la inteligencia, aquí se evidenció que existe una mayor cantidad 

de estudiantes que no la implementan, como también se halla una regular cantidad que la ejecuta 

en ocasiones y una baja cantidad que si la emplea totalmente.  

Así mismo, el control y verificación, relacionado con la claridad en el método de estudio, 

el esfuerzo ante las dificultades y la revisión permanente, se constató que el mayor porcentaje de 

estudiantes no tienen claridad en el método de estudio, no se esfuerzan y no realizan el proceso 
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constante de revisión como factores que autorregulan su aprendizaje, solo se evidencia un 

pequeño porcentaje que sí los implementan.  

A su vez, el esfuerzo diario en las tareas asociado con las implicaciones del estudio, el 

esfuerzo e interés y la confianza en la metodología de aprendizaje, se evidenció que la mayor 

parte de los estudiantes están en total desacuerdo con la implementación de dichos factores, sin 

embargo, existe un porcentaje bajo de estudiantes que si los considera necesarios por lo que los 

implementa. 

Otra subcategoría presentada es el procesamiento activo durante las clases relacionado 

con el cumplimiento de las tareas académicas, aquí se logró establecer que este factor de 

autorregulación del aprendizaje no es implementado por la mayoría de los estudiantes, sino que 

solo una pequeña cantidad los aplica en su proceso académico.   

El segundo objetivo específico se refirió a la identificación de las competencias laborales 

que están presentando bajos resultados en las evidencias de aprendizaje de los estudiantes del 

programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos, donde se 

logró establecer que estos estudiantes presentan dificultades en las subcategorías como:  

La adaptabilidad, se constató que los estudiantes en su mayoría no cuentan con esta 

competencia laboral, en la medida en que no transfieren un conocimiento o habilidad adquirida a 

una situación específica, por tanto, esta es una competencia laboral que presenta dificultades 

entre un porcentaje significativo de los estudiantes participantes de la investigación.  

Adicionalmente, otra subcategoría es el trabajo en equipo, aquí se constató que el mayor 

porcentaje de estudiantes no desarrollan acciones relacionadas con dicha competencia, un 

pequeño porcentaje las realiza algunas veces y un porcentaje bajo si realiza acciones que 

evidencia la competencia laboral trabajo en equipo. De igual modo, la subcategoría solución de 



113 

 

 

conflictos, aquí se evidenció que el mayor porcentaje de encuestados manifiestan no poner en 

práctica la competencia laboral solución de conflictos, un menor número de estudiantes declara 

contar con esta competencia laboral en algunas ocasiones o no contar con dicha competencia.  

Entre tanto, los educandos presentan deficiencias para incentivarse en poder conseguir 

altos cargos en las empresas siendo esta la competencia de ambición profesional, puesto que se 

determinó que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifestaron no realizar acciones 

relacionadas, un menor número manifiesta realizarlas algunas veces y otro número mucho menor 

expresa que si realizan las acciones.  

El tercer objetivo específico se centró en establecer estrategias de autorregulación del 

aprendizaje para mejorar los resultados en las evidencias de aprendizaje de los estudiantes del 

programa Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos. Entre las 

cuales se encuentra la subcategoría, motivación que hace referencia al interés y expectativa que 

tienen los estudiantes ante los retos que implica la adquisición de conocimientos indistintamente 

de las peculiaridades de cada uno. Otra subcategoría presente es, las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que hacen referencia a mecanismos de aprendizaje autónomo, así como la 

organización, supervisión y evaluación del propio proceso de aprendizaje. Entre otras también se 

encuentra la subcategoría, manejo del tiempo que está ligado a la planificación la cual coadyuva 

a que el estudiante obtenga resultados eficientes que potencializar sus habilidades y obtener sus 

objetivos educacionales. Y por último la subcategoría, autogestión en el aprendizaje 

autorregulado la cual hace alusión al proceso en el que el estudiante es sujeto activo y productor 

de su propio conocimiento. 

De modo que, este proceso investigativo permitió dar respuesta a la pregunta de 

investigación, a través, del diseño una estrategia de autorregulación del aprendizaje para el 
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mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del programa Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos con bajos resultados en las evidencias de 

aprendizaje, resultante del estudio de los objetivos específicos de este proyecto.  

Así pues, esta estrategia tiene como título mapa de sueños del auxiliar farmacéutico (ver 

apéndice I) la cual, le permite a los estudiantes realizar el proceso de autorregulación de su 

aprendizaje a partir la implementación de los factores de autorregulación del aprendizaje como la 

conciencia metacognitiva activa, control y verificación, esfuerzo diario en las tareas y 

procesamiento activo, así mismo la puesta en marcha de competencias laborales como 

adaptabilidad, trabajo en equipo, solución de conflictos y ambición profesional. Adicionalmente 

fortalecer las estrategias de autorregulación cognitivas y metacognitivas, motivación, manejo del 

tiempo y autogestión, todas indispensables en la formación académica, de tal forma que puedan 

ser revisados, verificados y evaluados en todo el proceso educativo.    

 

5.4. Limitantes 

La principal limitación que tuvo la investigación fue la situación de pandemia provocada 

por el Covid-19 que se está viviendo en la actualidad y que obstaculiza la realización de 

cualquier actividad, en este caso limitó el desarrollo de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información en las diferentes etapas de la investigación.  

Además, limitó el acceso a las diferentes sesiones de clase del programa Técnico Laboral 

por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos cuyo objetivo era realizar las 

observaciones de las interacciones de los docentes y estudiantes relacionadas con la 

autorregulación del aprendizaje.  
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También se puede mencionar la dificultad para acceder a la información de los 

estudiantes, debido a que su edad exigió tener el permiso firmado por sus padres para que 

participaran en el proceso investigativo.  

Así mismo, se presentó como limitación del proceso investigativo la poca disposición de 

algunos docentes al momento de las observaciones de sus sesiones de trabajo en el aula.  

 

5.5. Nuevas preguntas de investigación 

La investigación desarrollada generó nuevas preguntas a partir de la información 

recolectada y los resultados obtenidos, entre estas se pueden mencionar la siguiente:  

¿Qué rol o funciones deben cumplir los padres de familia en el proceso de 

autorregulación del aprendizaje de sus hijos? 

Sobre esto se puede decir que la familia y los docentes, se consideran como elementos de 

gran importancia en los procesos educativos. Así mismo, es posible afirmar que es notorio un 

constante cambio en cuanto a responsabilidades y los cargos de todos los actores del proceso 

educativo. Por lo que, tanto los docentes como padres de familia deben propiciar ambientes de 

acción reciproca e integración que propendan por fortalecer la autorregulación del aprendizaje. 

De modo que, tanto maestros y padres de familia, deben fomentar ambientes de 

interrelación, en donde puedan ajustarse a los cambios de la actualidad, adicionalmente de 

generar una metamorfosis en su participación dentro del proceso educativo. Y, esto sería posible 

de conseguir, reconociendo que no sería la manera de erradicar, en definitiva, la problemática, a 

través del diseño y ejecución de estrategias de autorregulación del aprendizaje que integren a los 

padres de familias y docentes.  
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Por lo anterior, es imperativo que las instituciones de formación propicien espacios donde 

los padres de familia o las personas encargadas de los niños y jóvenes, puedan tener un 

acercamiento mucho mayor al proceso educativo de sus hijos, siendo participes de ejercicios, 

talleres, actividades que permitan la interrelación con estos, lo cual generará resultados positivos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se crearán vínculos afectivos fuertes y positivos 

entre los distintos actores de la comunidad educativa, sobre todo entre educandos y padres. De 

manera que los padres al apropiarse del proceso académico de sus hijos, permitirá que exista un 

mayor control, disciplina, compromiso y motivación por parte del educando hacia su formación, 

dando como resultado una autorregulación de su aprendizaje.  

 

5.6 Recomendaciones  

 

Se recomienda que la presente investigación sea socializada y propuesta a todo el equipo 

de directivos y docentes del Instituto Centro de Sistemas de Urabá “CDS” del municipio de 

Apartadó Antioquia, esto con el fin de garantizar la continuidad y aplicabilidad de las estrategias 

propuestas.   

Se recomienda capacitar a los educadores del instituto en temas relacionados con 

autorregulación del aprendizaje, puesto que reconocen la importancia de esto dentro del proceso 

formativo de los estudiantes.  

Por último, se recomienda tener en cuenta los lineamientos brindados en esta 

investigación para la elaboración de planes de intervención en futuros estudios o en los institutos 

educativos con miras a fortalecer los procesos de autorregulación del aprendizaje, además de 

articular los lineamientos creados en el proceso investigativo dentro de los planes de 

mejoramiento institucional para poderlo implementar dentro del proceso de enseñanza.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario de autorregulación de aprendizaje tipo Likert 
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Apéndice B. Carta de autorización para usar cuestionario de autorregulación de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

Apéndice C. Rejilla de observación 
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Apéndice D. Encuesta para aplicar a estudiantes, corregida de acuerdo a las sugerencias 

dadas por los expertos 
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Apéndice E. Validación de la encuesta por expertos donde sugirieron algunas correcciones 
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Apéndice F. Validación de la encuesta por expertos después de realizadas las correcciones a 

la encuesta 
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Apéndice G. Pilotaje de la encuesta 
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Apéndice H.  Consentimiento Informado 
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 Apéndice I. Estrategia de autorregulación de aprendizaje 

Estrategia de autorregulación del aprendizaje para estudiantes del programa programa 

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos  

 

MAPA DE SUEÑOS DEL AUXILIAR 

FARMACEUTICO 
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