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Resumen 

El aprendizaje autorregulado es una competencia muy importante en los 

profesionales actuales y por lo tanto su desarrollo es necesario en los 

estudiantes universitarios. El objetivo de la investigación es analizar si las 

estrategias del programa del aula invertida mejoran el aprendizaje autorregulado 

de los estudiantes en una universidad pública. En cuanto a la metodología el 

enfoque es cuantitativo, de diseño cuasiexperimental y se empleó el Inventario 

de Aprendizaje Autorregulado (SRLI), cuestionario de 60 preguntas de Lindner, 

Harris y Gordon de 1992. La confiabilidad del instrumento fue de 0.919 

interpretándose como alta fiabilidad. Los resultados mostraron que en el pretest 

y post test del grupo control presentaron resultados similares, mientras que, en 

el pretest del grupo experimental, el 90.4% evidenció nivel inadecuado, el 9.6% 

en nivel regular y el post test de este, el 1.9% se encontró en nivel inadecuado, 

el 57.7% en nivel regular y el 40.4% logró un nivel adecuado. Se concluyó que 

el aula invertida influye significativamente en el aprendizaje autorregulado de los 

estudiantes de una universidad pública de Lima, debido a U-Mann-Whitney: 

1298,000 y z= -8,752, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). 

Palabras clave:   aprendizaje, cognición, ejecución, motivación. 
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Abstract 

Self-regulated learning is a very important competency in today's professionals 
and therefore its development is necessary in university students. The objective 
of the research is to analyze whether the strategies of the flipped classroom 
program improve students' self-regulated learning in a public university. 
Regarding the methodology, the approach is quantitative, of quasi-experimental 
design and the Self-Regulated Learning Inventory (SRLI), a 60-question 
questionnaire by Lindner, Harris and Gordon, 1992, was used. The reliability of 
the instrument was 0.919, which is interpreted as high reliability. The results 
showed that the pretest and posttest of the control group presented similar 
results, while in the pretest of the experimental group, 90.4% showed an 
inadequate level, 9.6% a regular level, and in the posttest of the experimental 
group, 1.9% showed an inadequate level, 57.7% a regular level and 40.4% an 
adequate level. It was concluded that the inverted classroom significantly 
influences the self-regulated learning of students in a public university in Lima, 
due to U-Mann-Whitney: 1298,000 and z= -8,752, with a ρ = 0.00 (ρ < 0.05). 

Keywords: learning, cognition, performance, motivation 
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I. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2020 todo el mundo sufre una pandemia de enfermedad por

coronavirus (COVID-19), originando crisis en todos los ámbitos. En el ámbito

educativo, las instituciones educativas cerraron sus aulas en más de 190 países,

entre ellos América Latina y el Caribe, quienes dejaron de tener clases presenciales

más de 165 millones de estudiantes (CEPAL-UNESCO, 2020; Canaza-Choque,

2020), evidenciando que este sector tampoco estaba preparado para una

disrupción como la que ha traído consigo esta pandemia (Pedró, 2020). Los seres

humanos se ajustan a estas formas de desarrollarse en los diversos aspectos, entre

ellos el académico (Jiménez et al., 2017). Esta ha obligado a la comunidad académica

internacional a explorar formas distintas de enseñar y también aprender, incluyendo la

educación a distancia y en línea (Naciones Unidas, 2020). Estos cambios demandan

que el discente sea autónomo, que conozca sus procesos cognitivos y gestione su

proceso de aprendizaje, debe gestionar el conocimiento y construirlo el mismo, con

base en su experiencia acumulada (Torrano et al., 2017), generando una

modificación en los roles educativos (Domínguez, 2020).

 Europa viene realizando cambios importantes en dicho sector y se evidencia 

en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual ha 

demandado innovaciones y adaptaciones en los métodos de los docentes, 

exigiéndoles que no se limiten a la transmisión de conocimientos, pasando de una 

clase magistral a una docencia centrada en el estudiante (Artero y Domeque, 2018; 

Domínguez y Palomares, 2020; Rodríguez-Izquierdo, 2014). Estos cambios 

requieren que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, y una dedicación 

dentro y fuera del aula, ya que el poder controlar su aprendizaje repercute 

favorablemente sobre su rendimiento académico (Ventura et al., 2017). 

 Se han evidenciado dificultades en el aprendizaje autorregulado en México, 

Chan y León (2017), encontraron que solo el 40% de los estudiantes planifica, la 

cuarta parte lo ejecuta y el 45% auto reflexiona, evidenciando algunas deficiencias 

en dicho aprendizaje. Asimismo, en Argentina se encontró problemas vinculados a 

la motivación, y se observó que existe una variedad de estrategias y patrones de 

motivación para el aprendizaje, también de administración del tiempo y espacio de 

estudio, y se relacionó a elevadas escalas en los patrones de motivación de 
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orientación a metas, percepción de los deberes, creencias de control y de 

autoeficacia del alumnado (Ventura et al., 2017). 

  En el Perú, el problema educativo tiene matices económicos, sociales y 

políticos, antes que pedagógicos y didácticos (Huanca, et al., 2020), como 

infraestructura inadecuada y un alto porcentaje de estudiantes sin acceso a internet. 

Además, muchos discentes de los últimos años de secundaria no manejan 

estrategias de aprendizaje, generando dificultades en su formación profesional 

(Maldonado et al., 2018). Las estrategias de aprendizaje autorregulado en el nivel 

superior están basadas en el alumno y demanda centrar todo el proceso de 

cimentación del conocimiento, mucho más activo y autónomo, dada la madurez del 

estudiante (Alarcón et al.,2019), estando condicionado por el entorno de 

socialización (López, 2018).   

  En Trujillo, Cerna y Silva (2020), mostraron que el aprendizaje autorregulado 

de los alumnos universitarios se encuentra en niveles elevados, mostrando que el 

5% se encuentran en el máximo nivel, 47 % alto, 43 % medio y el 6% bajo; 

mostrando que los alumnos desarrollan sus habilidades de aprendizaje y emplean 

diversas formas para aprender dependiendo de sus metas académicas. 

Demostrando entonces que el establecimiento de metas académicas y las 

habilidades de aprendizaje, cumplen un papel determinante en el aprendizaje 

autorregulado, vinculadas a las dimensiones motivación y ejecución 

respectivamente. 

A nivel institucional, se observa la poca participación de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Parecen desconocer las estrategias 

cognitivas para aprender y realizar una tarea. Además, la mayoría de los 

estudiantes no tienen la motivación sobre si mismos en relación con la tarea, parece 

no tener interés por la tarea. Reflejan poco esfuerzo en la realización de esta, no 

son persistentes y no buscan ayuda. 

Si la investigación no se realizaría podríamos continuar con bajos 

rendimientos estudiantiles, debido a la no incorporación de estrategias de 

aprendizaje efectivas, lo cual podría seguir generando estudiantes con escasas 

competencias sobre su autonomía, pensamiento crítico, desmotivación y en el peor 

de los casos deserción estudiantil. 
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La presente investigación pretende, absolver el siguiente problema de 

investigación general: ¿de qué manera influye el aula invertida en el aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes de una universidad de Lima, 2021?, así como, los 

siguientes problemas específicos (a) ¿de qué manera influye el aula invertida en la 

dimensión Ejecución del aprendizaje autorregulado?,(b) ¿de qué manera influye el 

aula invertida en la dimensión Cognitiva del aprendizaje autorregulado?, (c)¿de qué 

manera influye el aula invertida en la dimensión Motivación del aprendizaje 

autorregulado?, (d)¿de qué manera influye el aula invertida en el control del 

ambiente del aprendizaje autorregulado? 

En la justificación teórica podemos observar que la variable dependiente 

aprendizaje autorregulado se basa en el enfoque constructivista, dentro de la teoría 

del aprendizaje social cognitivo formulado por Bandura (1986). Con respecto a la 

justificación epistemológica, esta se basa en el paradigma positivista, realizándose 

la entonces la investigación independiente de la realidad, por ende, la percepción 

del investigador no incide o direcciona la misma. El conocimiento se generó 

mediante la medición del aprendizaje autorregulado a través de un instrumento 

validado después de la aplicación de un programa dentro de la metodología del 

aula invertida, identificando las estrategias más eficientes que permiten mejorar y 

desarrollar las dimensiones de la variable. 

La justificación metodológica radica en la aplicación de un programa de un 

conjunto de estrategias dentro del aula invertida implementadas en 10 sesiones y 

la utilización de un instrumento ya validado el Inventario del aprendizaje 

autorregulado (SRL) en estudiantes universitarios. Además, se realizará la validez 

de contenido, la confiabilidad del instrumento y la validación del programa, el cual 

permitirá reflejar el aprendizaje autorregulado en dichos estudiantes. Finalmente, la 

justificación práctica, radica en que la investigación permitirá brindar a los docentes 

un conjunto de estrategias dentro de la metodología del aula invertida para mejorar 

y/o desarrollar el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la universidad dentro 

de su proceso formativo, sabiendo que la mayoría de los docentes universitarios 

tienen una formación profesional distinta a la docencia, por lo que estas propuestas 

se tornan más necesarias aún. 

El objetivo general de la investigación es la de establecer la influencia del 

aula invertida en el desarrollo del aprendizaje autorregulado en los estudiantes de 
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una universidad de Lima, 2021 y los objetivos específicos son (a) establecer la 

influencia del aula invertida en la dimensión Ejecución del aprendizaje 

autorregulado, (b) establecer la influencia del aula invertida en la dimensión 

Cognitiva del aprendizaje autorregulado, (c) establecer la influencia del aula 

invertida en la dimensión Motivación en el desarrollo del aprendizaje autorregulado 

y (d) establecer la influencia del aula invertida en la dimensión Control del Ambiente 

en el desarrollo del aprendizaje autorregulado. 

Con relación a las hipótesis, se establece que (a) existe influencia 

significativamente del aula invertida en el aprendizaje autorregulado, (b) que existe 

influencia significativamente del aula invertida en la dimensión Ejecución del 

aprendizaje autorregulado, (c) que existe influencia significativamente del aula 

invertida en la dimensión Cognitiva del aprendizaje autorregulado, (d) que existe 

influencia significativamente en la dimensión Motivación del aprendizaje 

autorregulado y (e) que existe influencia significativamente del aula invertida en la 

dimensión Control del Ambiente del aprendizaje autorregulado.  
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II. MARCO TEÓRICO
Con relación a las investigaciones realizadas en el Perú, encontramos a Ventosilla

et al., (2020), quienes realizaron una investigación de diseño cuasiexperimental,

que buscó establecer la influencia del aula invertida sobre el aprendizaje autónomo

en alumnos universitarios, aplicándose el instrumento a 73 estudiantes. Los

resultados del pretest en relación con el aprendizaje autónomo muestran que un

37,6% y 41,2% de alumnos de ambos grupos conservan un nivel bajo, y un 57,1%

y 41,5% muestran un nivel medio, mientras que el 5,3% y el 17,3% se situaron en

el nivel alto. Los resultados del postest, muestran que un 27,9% está en el nivel

medio y el 72,1% en el nivel alto, permitiendo concluir que esta metodología permite

al alumno aprender de forma autónoma incorporando las TIC como elemento

innovador en la modificación de la obtención de nuevos aprendizajes de forma

responsable. Estos resultados son importantes resaltar en un contexto de

aislamiento social, obligando a desarrollar dicho aprendizaje, competencia esencial

requerida en los actuales profesionales.

Asimismo, Robles (2020), realizó un estudio cuyo propósito fue establecer la 

relación entre el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia académica. En relación 

con el diseño de investigación, este fue descriptivo correlacional y la muestra fue 

de 53 estudiantes, fruto de un muestreo no probabilístico. El instrumento empleado 

para medir el aprendizaje autorregulado fue el inventario de Linder, Harris y Gordon. 

Los resultados evidencian que existe una correlación entre el aprendizaje 

autorregulado y la autoeficacia académica con un coeficiente de correlación 

Spearman (.734) para el total, siendo significativo, al igual que en sus dimensiones: 

Ejecutiva, Cognitiva, Motivacional y Control del ambiente, lo que significa que existe 

una relación significativa entre las variables de la investigación. Esto se traduce en 

que aquellos estudiantes auto considerados más capaces, autorregularan su 

aprendizaje con el propósito de mejorar su rendimiento académico. 

Del mismo modo, Fernández y Quispe (2019), realizaron un estudio para 

analizar el aprendizaje de conceptos vinculados al tema “Primeros años de Vida”, 

a través de la aplicación de estrategias de enseñanza derivadas de la metodología 

del aula invertida con recursos de la Web 2.0, en una muestra de 114 estudiantes, 

elegida por conveniencia. El estudio empleó el diseño cuasiexperimental pretest-

postest con un solo grupo. Los resultados mostraron una variación significativa del 
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53.75 % entre las calificaciones iniciales y finales generales, evidenciándose que 

se pasó de una media baja significativamente a una media alta significativamente, 

concluyendo que el aprendizaje de los conocimientos adquiridos se incrementó 

después de la aplicación de estrategias de enseñanza del aula invertida. 

Además, Martínez-Salas (2019) realizó una investigación cuyo objetivo fue 

demostrar la mejora en el aprendizaje en la competencia gramatical del idioma 

inglés en el programa Working Adult de la UPN, mediante la aplicación del aula 

invertida. Fue aplicado a una muestra de 40 estudiantes, empleando un diseño 

cuasiexperimental con dos grupos equivalentes. Los resultados muestran en 

relación con la prueba de entrada que los estudiantes luego de la aplicación del 

modelo alcanzaron un promedio de 7,82 puntos, observándose un incremento de 

2,07 puntos en relación al pretest. También se observó significancia en sus cuatro 

dimensiones: uso de la web2.0, videos, medios multimedia y dispositivos móviles. 

Se concluyó que la aplicación del aula invertida mejora significativamente el 

aprendizaje en la competencia estudiada. Cabe señalar que dichas dimensiones 

son las herramientas empleadas actualmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en una realidad de aislamiento social. 

En ese orden de ideas, Llontop (2016), realizo una investigación de diseño 

cuasi experimental, analizado bajo el enfoque mixto, cuyo objetivo fue evaluar en 

qué medida las estrategias metacognitivas optimizan significativamente el 

aprendizaje de los marcadores discursivos en estudiantes de una universidad 

privada. Los datos provienen de 54 estudiantes, obteniendo como resultado 

cualitativo que estos mejoran en los resultados académicos, como la destreza en 

la redacción, ejecución de la tarea con mayor confianza, piensan mejor y realizan 

la evaluación final de su texto. Las estrategias metacognitivas de planificación 

permiten una mejor adquisición de conocimiento, las de control, permiten mejoras 

sobre la extensión y las de evaluación permiten un mejor refinamiento de los 

marcadores discursivos. Cuantitativamente, se concluye que dichas estrategias 

optimizan significativamente el aprendizaje de dichos contenidos.  

En referencia a las investigaciones internacionales, Singh (2020) realizó una 

investigación cuyo objetivo fue encontrar el modelo de mejores prácticas que se 

debe seguir en un modelo de aula invertida, hallar si los  estudiantes en un aula de 

economía se desempeñan mejor académicamente frente a los estudiantes con una 
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enseñanza tradicional basado en conferencias y hallar la percepción de ellos sobre 

el aula invertida, en el cual se empleó un diseño experimental, el cual fue aplicado 

a 250 estudiantes, cuyos resultados muestran que los alumnos del aula invertida 

obtuvieron mejores resultados en los exámenes finales que los estudiantes en el 

formato de aula tradicional. Además, estos tenían 1,61 veces menos probabilidades 

de reprobar el módulo en comparación con los tradicionales. Este formato también 

resultó en una mejor participación de los estudiantes, más flexibilidad y mejores 

interacciones entre ellos y tutores dentro del aula. 

También Yamarik (2019) desarrolló una investigación, cuyo objetivo fue 

evaluar los beneficios del aula invertida en un curso de economía internacional, 

para lo cual empleó un diseño experimental, en el cual se aplicó una encuesta a 

122 estudiantes, que permitió concluir que los estudiantes de las secciones 

invertidas se mostraron más interesados, preparados y participaron más en clase y 

además esos estudiantes asistieron a clases con menos frecuencia y pueden haber 

obtenido calificaciones más altas. Tomados en conjunto, los resultados sugieren 

que el formato invertido puede aumentar la productividad del aprendizaje y resultar 

en una menor asistencia para grados similares. 

Así mismo, Estrada et al., (2019) desarrollaron una investigación, cuyo 

propósito fue analizar discrepancias significativas en el rendimiento académico de 

los alumnos según el modelo de intervención de la metodología tradicional versus 

el aula invertida, para lo cual emplearon un diseño cuasi experimental, en el cual 

se aplicó un instrumento a 555 estudiantes universitarios de Educación, cuyos 

resultados revelan diferencias significativas en las calificaciones; los que 

participaron en el aula invertida obtuvieron mejores resultados que los estudiantes 

siguiendo una metodología tradicional, independientemente de la especialización. 

También se observó una reducción significativa de estudiantes que se retiran del 

curso o no se presentaron, siendo del 39,6% para el aula tradicional y apenas un 

6,3% para el aula invertida. Resultado semejante se observó en periodos de 

recuperación, ya que solo el 5,3% de estudiantes con metodología tradicional 

aprobó el examen de recuperación, frente a un 24,1% del aula invertida que si logro 

aprobar. 

En el caso de Sedraz et al., (2018), analizaron los efectos del aprendizaje de 

Analytics, en el aprendizaje autorregulado de estudiantes en aula invertida, con un 
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diseño de investigación cuasiexperimental, participando 96 alumnos de Ingeniería, 

logrando como resultados que el grupo experimental tuviera efectos significativos 

en el aprendizaje autorregulado, gracias al acceso de un boletín con información 

vinculada al curso, estimulando la autorreflexión y la búsqueda de apoyo del 

compañero para aclarar sus dudas, perteneciendo esta última a la dimensión 

control del ambiente del aprendizaje autorregulado. Además, ayuda a los alumnos 

a identificar estrategias que pueden aumentar su rendimiento académico.  

En ese orden de ideas, Ng (2018) realizó una investigación de diseño no 

experimental-longitudinal, cuyo objetivo fue examinar si el aula invertida, con 

referencia a los principios de autorregulación, permitía mejorar los resultados del 

aprendizaje formativo. Participaron 73 alumnos del primer año universitario. Los 

datos se recopilaron en tres fases, en la primera se registró el número de 

visualizaciones de videos asignados, luego se examinó las técnicas empleadas en 

la edición de imágenes y finalmente a través de grupos focales se obtuvo opiniones 

sobre el aula invertida y se encontró que pueden aplicar los conocimientos 

aprendidos por sí mismos en la edición de videos, juntos e individualmente. Fueron 

muy positivos sobre las actividades del aula invertida y se lograron los 7 principios 

de aprendizaje autorregulado. Los estudiantes aceptaron la flexibilidad del 

aprendizaje en línea. 

En relación a la variable independiente, el aula invertida se inicia con las 

propuestas de Lage et al., (2000), quienes señalaron que este permite reafirmar la 

función del docente como intermediario entre los estudiantes y el conocimiento, sin 

embargo, este se popularizó con la publicación de las experiencias de Bergmann y 

Sams (2012), observaron que fue de mucha ayuda grabar sus clases en videos 

para que los estudiantes que no asistían a clases pudieran verlos (Fernández y 

Quispe, 2019). Denominándolo flipped classroom model (FCM), o aula volteada, 

termino más empleado en el sistema educativo en EEUU (Talbert, 2014), 

sostuvieron que se invierte lo que comúnmente se hace en el salón de clase, 

haciéndolo ahora en el hogar y lo que se consideraba deberes o tareas, se realizan 

ahora en aula, lo que implica invertir no solo los roles sino también los momentos 

(Artero y Domeque, 2018; Berenguer, 2016; Platero et al., 2015; Talbert, 2012).  La 

idea del aula invertida es reorientar la atención de la cual gozaba el docente y 

ponerla ahora en el estudiante y su aprendizaje, por lo tanto, el proceso de 
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aprendizaje deja de ser una simple transmisión de datos o información, 

convirtiéndose en una labor más creativa (Domínguez y Palomares, 2020; Santiago 

y Bergmann, 2018), ya que tradicionalmente este solo realizaba actividades de 

memorización, retención y comprensión de contenidos de manera individual.  

El docente debe seleccionar los contenidos que deben ser aprendidos 

mediante instrucción directa (videoconferencia) y los que ayuden a la 

experimentación. Esta metodología demanda la planeación y ejecución de tareas 

más activas y colaborativas dentro del aula que desplieguen actividades mentales 

superiores, de mayor complejidad, tales como aplicar, evaluar, analizar, crear, etc., 

donde el docente es un agente de apoyo, de guía y asesoría al estudiante (Ketil, 

2019) mediante un entorno de aprendizaje interactivo, de supervisión para 

determinadas actividades y así fomentar el trabajo autónomo, propiciando 

aprendizajes significativos (Abío et al., 2017;Collazos y Mendoza, 2006; Martínez 

et al. 2014; Ligarretto y Hernández, 2020; Hernández y Tecpan, 2017; Mestre, 

2001). 

Entonces se podrá afirmar que en esta propuesta el estudiante es ahora un 

agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo él el responsable del 

aprendizaje y el docente es ahora un agente de apoyo y supervisión, que acompaña 

en el proceso. Debido a esta liberación del maestro, permite un mayor gasto de 

tiempo para ser dedicado a estudiantes que luchan con el contenido (Yuan y Moran, 

2018). Para concretar el proceso se requiere del empleo de la tecnología 

multimedia (videoconferencias, presentaciones y otros) para acceder a él, fuera del 

aula, lo que conlleva a considerarlo dentro de los modelos mediados por la 

tecnología (Martínez et al.,2014). 

Los pilares del Aula Invertida recogidos del Flipped Learning Network (FLN, 

2014) propuestos por Bergmann y Sams (2012) son cuatro, los cuales se muestran 

a continuación.  
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Tabla 1 
 Pilares del aula invertida 

 

Flexible environment 

(ambiente flexible) 

Se crean espacios flexibles, donde el estudiante 

elige cuándo y dónde aprende. Además, son flexibles 

en cuanto a sus expectativas del orden de 

aprendizaje y la evaluación de cada estudiante 

 

 

Learning Culture (cultura 

de aprendizaje) 

Deliberadamente existe un cambio en la 

responsabilidad de la instrucción, pasando del 

modelo centrado en el docente hacia uno centrado 

en los estudiantes. Hay un mejor uso del tiempo en 

el aula, profundizando temas y creando experiencias 

de aprendizaje de mayor riqueza académica.  

 

 

 

Intentional Content 

(contenido dirigido) 

Se selecciona lo que se debe enseñar y son 

curadores de los materiales que el estudiante 

explorará posteriormente, aprovechando así el 

tiempo efectivo de clase, incorporando métodos y 

estrategias, según el nivel y área académica del 

estudiante. 

 

 

Professional Educator 

(facilitador profesional) 

Su importancia es mayor en esta metodología, al dar 

seguimiento constante al estudiante, brindando una 

retroalimentación eficaz e inmediata y evaluando su 

avance. Reflexiona sobre su quehacer, interactúa 

con otros para enriquecer su desempeño, admite la 

crítica constructiva. 

 

 

La implementación del modelo del aula invertida se basará en una 

adaptación de las desarrolladas de Lage et al., (2000) y de Bergmann y Sams 

(2012), quienes señalan que, luego de diseñado la programación de temas a 

desarrollar, se debe primero, alentar y motivar a los estudiantes a revisar todo el 

material preparado en diversos formatos, garantizando cubrir diversos estilos de 

aprendizaje, y de fácil acceso. Al empezar las sesiones sincrónicas se debe aclarar 
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dudas y luego promover situaciones experimentales de empleo práctico del tema 

analizado, de distintos niveles de complejidad. Segundo, en grupos reducidos 

revisar sus trabajos individuales realizados en casa, analizadas las respuestas, 

exponerlas brevemente. Se sugiere pruebas periódicas y aleatorias para 

comprobar su preparación y compromiso con su aprendizaje, además de recolectar 

información, evidencias, y poder evaluar y registrar su progreso. Finalmente, el 

docente debe consultar si hubiera dudas nuevas o inquietudes de los estudiantes. 

Este modelo se ve representado gráficamente en la figura 1. 

 

 

Figura 1 
 Estructura del aula invertida 

 
Nota: Adaptada de Zhong, Song y Jiao (2013) 

 

En relación al soporte del curso se debe emplear un sitio web, en el caso de 

investigación se empleará la plataforma Blackboard Colaborate, donde el 

estudiante podrá acceder a todo el material de trabajo requerido (lectura 

especializada, link de videos, evaluaciones pasadas, cuestionarios, etc.), el silabo 

del curso y mensajería para poder tener espacios de interacción asincrónico con 

los estudiantes. Adicionalmente, se cuenta con horarios de asesoría determinados 

fuera de los horarios de clase para apoyar a los estudiantes de manera sincrónica. 

•Videoconferencias
•Audiconferencias
•Sitios interactivos

•Bloguear
•Podcast reflexivo
•Vodcast reflexivo
•Pruebas

•Manos a la obra.
•Juegos.
• Experimentos

•A través de 
proyectos y 
presentaciones 
creativas

Demostración y 
aplicación Experimentar

Exploración de 
conceptos

Crear 
significado
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Las estrategias de aprendizaje que se deben implementar, tanto 

disposicionales, contribuyendo a la generación de actitudes, estado emocional y 

motivación para realizar tareas, como cognitivas, referidas al procesamiento de la 

información, saber proceder la tarea y elementos del ambiente, y las 

metacognitivas, relacionadas con procedimientos de planificación, supervisión y 

evaluación de los procesos mentales, permitirán la autorregulación de los 

estudiantes (Valenzuela y Pérez, 2013). Sin embargo, esta no es una competencia 

que todo estudiante posee arbitrariamente o que sea fácil de adquirir si se le deja 

a las auto reflexiones que pueda realizar (Maurí et al., 2009). Por ende, es necesario 

potenciar dicha capacidad, siendo los anglosajones los pioneros en el desarrollo de 

programas de fomento del aprendizaje autorregulado (Pintrich, 2004; Rosario et al., 

2006; Zimmerman y Schunk, 1989).   

Resultado de diversas experiencias y distintos programas de 

autorregulación, se establecen seis actividades empleadas por los docentes para 

fomentar el uso de procesos autorregulatorios (Suárez y Fernández, 2015; 

Valenzuela y Pérez, 2013) mostradas en la tabla 2. 

 

Tabla 2  
Actividades que propician el aprendizaje autorregulado 

Establecimiento de 
metas 

Alentarlos a decidir sobre los resultados específicos 

de su propio aprendizaje que quisieran alcanzar 

 
Automonitoreo 

Atención dirigida en un aspecto de comportamiento 

de los estudiantes, lo que permite evaluar los 

resultados de sus esfuerzos 

 
Autoevaluación 

Comparación de los resultados de rendimiento con 

una meta predeterminada 

 
Estrategias de trabajo 

Promover el uso de estrategias que crean que les 

permitan llevar a cabo sus objetivos 

 
Tiempo de planificación 
y gestión del tiempo 

Seleccionar estrategias adecuadas que permitan 

lograr sus objetivos y administrar su tiempo 

eficazmente. 



 
 

13 

 
Búsqueda de ayuda 

Identifica y explora los recursos externos para lograr 

ayuda con las tareas específicas de aprendizaje. Se 

logra con las indicaciones docentes para tal fin. 

 

No obstante, las estrategias más comunes observables en los diversos 

programas realizados en los últimos años para la generación de las estrategias de 

autorregulación del aprendizaje (Torrano et al., 2017) pueden agruparse en: (a) 

enseñanza directa de estrategia de aprendizaje; (b) el modelado; (c) la práctica 

guiada y autónoma; (d) la autoobservación; (e) el apoyo social y (f) la práctica 

autorreflexiva. La práctica guiada y autónoma de las estrategias, seguida de un 

feedback, son herramientas que mejoran el aprendizaje y la motivación de los 

estudiantes, conduciendo al progreso en el aprendizaje (Hattie, 2011) y la 

transferencia de estrategias gradualmente del docente al estudiante (Cleary y 

Zimmerman, 2004). Este aprendizaje mediado es un componente esencial de 

modelos instruccionales actuales como el flipped classroom (Tourón et al., 2014). 

El diseño de tareas que favorezcan aprendizajes autorregulados es otro 

elemento importante para su construcción y debe realizarse tomando en cuenta su 

estructura y evaluación, en relación con aspectos instruccionales, como la 

promoción de autonomía, la evaluación y retroalimentación, así como el plantear 

tareas desafiantes (Valencia, 2020). La estructura de tareas postula ciertas 

sugerencias como: (a) tipo de tarea: plantear tareas abiertas y retadoras y que se 

prolonguen en el tiempo; (b) Plantear tareas que demanden el conocimiento previo 

de los estudiantes; (c) plantear tareas que estén contextualizadas o sean 

auténticas; (d) plantear consignas claras para la tarea académica; (e) promoción de 

la autonomía; (f) generar criterios de evaluación precisos para los productos de la 

tarea; (g) dar retroalimentación a los avances en la tarea; (h) generar espacios para 

que el alumno pueda autoevaluarse durante y después de la tarea; (i) la evaluación 

del producto final de la tarea no debe ser solo sumativa, sino formativa. 

Respecto a la base teórica que fundamenta la presente investigación, se 

adoptó la definición formulada por Pintrich (2000) quien sostuvo que el aprendizaje 

autorregulado es un proceso activo y constructivo donde los alumnos determinan 

objetivos para su aprendizaje y después intentan monitorear, regular y controlar su 

cognición, motivación y comportamiento buscando alcanzarlos, orientados y 
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restringidos por dichos objetivos (Rosário, 2002a; 2004; Zimmerman, 2000) y las 

características propias del ambiente. Lo cual implica que el estudiante hace un uso 

eficaz de sus recursos y diversas estrategias, metacognitivas, cognitivas y procesos 

de dirección y control del esfuerzo, lo cual se convierte en un proceso motivacional 

positivo, siempre influenciado por diversos estímulos que facilitaran un buen 

rendimiento en los diversos contextos en los que se involucre la persona 

autorregulada (Robles, 2020). 

El aprendizaje autorregulado es aquel en que los estudiantes participan 

activamente a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje desde el punto de 

vista metacognitivo, motivacional y conductual. Esta referido a la autorregulación 

no solo del pensamiento, sino sentimientos y acciones para lograr objetivos 

educativos específicos (Zimmerman y Schunk, 1989). Por lo tanto, hay un cambio 

sustancial en relación no solo a la capacidad del estudiante sino también los 

ambientes de aprendizaje, dejando de ser inamovibles y rotando hacia los procesos 

y acciones diseñados por el estudiante para incrementar su rendimiento teniendo 

en cuenta el contexto de aprendizaje (Zimmerman, 1990). 

Entonces, los estudiantes autorregulados pueden fijar metas orientadas al 

aprendizaje, el cual guía su comportamiento de estudio, mantiene el interés en lo 

que hace y continuar en ello; elegir estrategias alineadas con las demandas de la 

tarea; monitorear su efectividad, realizar adecuaciones a ellas, y reflexionar sobre 

su desempeño total al termino de las tareas (Rosario et al., 2014). En el ámbito 

universitario debe entenderse como una de las competencias fundamentales para 

alcanzar el éxito académico y formativo de los estudiantes, administrando sus 

propios recursos de aprendizaje (Navea, 2018), cognición, conducta, afecto y 

motivación con el propósito de alcanzar sus metas, incluyendo la retroalimentación 

orientada, por ende, son participantes activos de su propio proceso de aprendizaje, 

convirtiéndose en un elemento primordial que se debe considerar en el sistema, 

tarea esencial en la educación de hoy (Cosi, 2020; Mayor, 1993; Suárez y 

Fernández, 2015). 

El aprendizaje autorregulado será analizado desde la teoría sociocognitiva, 

desarrollado por Bandura (1986;1997) quien enfatiza el papel autorregulador y 

autorreflexivo del individuo cuando se tiene que adaptar a algún cambio, 

obligándolo a realizar esfuerzos metacognitivos de evaluación y retroalimentación 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X14000037#bib0255
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adecuando sus estrategias y conductas, para alcanzar sus logros de aprendizaje, 

vinculándose de esta manera con la autoeficacia, que afecta la forma como 

alcanzarlos. En dicha teoría, el aprendizaje se considera un proceso mediante el 

cual se observa la transformación de las habilidades mentales y creencias 

epistemológicas en habilidades concretas y conocimientos específicos, es decir, 

habilidades de desempeño académico, por consecuencia, el aprendizaje es 

considerado como una interacción entre los factores intrapersonales, de conducta 

y ambientales (Chaves y Rodríguez, 2017; Zimmerman, 2008).  

En cuanto a las dimensiones, se establecen cuatro áreas de regulación, las 

cuales serán las dimensiones de nuestra variable de investigación. La regulación 

tanto de la cognición como de la motivación implica el control de cada uno de los 

factores detallados, los cuales varían dependiendo de las características de cada 

estudiante, lo que conlleva a un nivel de compromiso hacia el aprendizaje y por 

ende repercute en los resultados académicos (Daura, 2010; Pintrich, 2004). Así 

mismo, Pintrich añadió a estas dos dimensiones el comportamiento (ejecución) y el 

contexto (control del ambiente) que rodea al estudiante, constituyéndose en las 

cuatro áreas que deben de controlarse en un proceso regulatorio. 

La dimensión cognitiva implica la supervisión de esta, lo cual requiere no solo 

la selección sino también el uso de estrategias para la memoria, el aprendizaje, el 

razonamiento, la resolución de conflictos y el pensamiento (Pintrich, 2000b). Es 

importante el establecimiento de metas específicas para la tarea, actuando como 

un criterio para evaluar, controlar y guiar la cognición, debiendo ser conscientes de 

su avance, identificando la discrepancia entre el objetivo y su situación real, para 

poder realizar los cambios necesarios. La activación del conocimiento previo sobre 

el material a estudiar permite aplicarlos a situaciones nuevas, permitiendo resolver 

problemas, generando nuevos aprendizajes (Pintrich, 2000b; Cerna y Silva, 2020). 

Esta dimensión se centra en la importancia de construir representaciones mentales 

de la realidad que intervienen al procesar y gestionar la información (Monereo, 

2007). 

Con respecto a la dimensión motivación esta incluye los intentos de regular 

varias creencias motivacionales, como lo son la orientación a la meta y la 

autoeficacia. También el valor de la tarea incluyendo percepciones sobre la 

relevancia, la utilidad y su importancia y el interés en la tarea o en su contenido, 
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determinando su nivel de dificultad, configurándose así los juicios de facilidad de 

aprendizaje (Pintrich, 2004). Cuando una tarea específica es desarrollada con éxito, 

se incrementa su confianza en poder realizar tareas semejantes, siendo el origen 

de motivación para otras tareas (Pintrich y Schunk, 2002). El control de las 

herramientas de aprendizaje, así como de cualquier destreza o conocimiento 

permitirá ampliar la autoeficacia, el cual redundará en aumentar la motivación 

(Chaves y Rodríguez, 2017), ya que el incremento en la percepción de la 

autoeficacia permitirá incrementar la motivación (Zimmerman y Cleary, 2006, 2009). 

La dimensión ejecutiva implica los intentos de los individuos por controlar su 

propia conducta manifiesta. La conducta es un aspecto de la persona, aunque no 

del yo interno, representado por la cognición y la motivación. Sin embargo, los 

individuos pueden observar su propia conducta, supervisarla e intentar controlarla 

y regularla. Como parte de la gestión del tiempo, los estudiantes también pueden 

tomar decisiones y formar intenciones sobre cómo asignar su esfuerzo, pudiendo 

aumentarlo o no y la intensidad de su trabajo. Para la autoobservación del 

comportamiento, es necesario realizar una planificación para organizar el registro 

de la conducta, del tiempo de estudio, diarios de actividades. Selección y 

acomodación de estrategias para administrar la motivación y los afectos (Pintrich, 

2004). 

Con relación a la dimensión control del ambiente, los estudiantes deben y 

pueden controlar la tarea y las características contextuales del aula, aunque están 

bajo el control del alumno, al estar bajo el control del docente. Puede intentar 

modificar o renegociar la tarea. Supervisión de los cambios generados sobre los 

requisitos de la tarea y el contexto. Los alumnos pueden hacer evaluaciones de la 

tarea o del entorno del aula (Pintrich, 2004). Sin embargo, esta dimensión admite 

que los materiales y las herramientas utilizadas tienen un origen, desarrollo y un 

sentido social (Monereo, 2007). Es el uso del ambiente que le permita obtener las 

condiciones adecuadas para buscar, anotar y organizar la información y su tiempo, 

como también el buscar apoyo necesario para cumplir con la tarea de manera 

eficiente (Cerna y Silva, 2020). La administración del tiempo demanda programar 

los momentos de estudio, establecer metas realistas y hacer un uso eficaz del 

tiempo disponible (Ventura et al., 2017). 
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III. MÉTODOLOGÍA
3.1  Tipo y diseño de investigación

Con respecto al paradigma que orientó el proceso de investigación fue el 

positivista, ya que nos permite realizar mediciones sobre el fenómeno de estudio y 

generar nuevos conocimientos en base a la experiencia del sujeto, los cuales solo 

tendrán validez ante la experiencia y observación, por lo tanto, la comprobación es 

la condición necesaria para su validez dentro del campo científico (Ramos, 2015). 

El enfoque empleado fue el cuantitativo, ya que es apropiado cuando 

deseamos estimar magnitudes u ocurrencias de determinados fenómenos y 

comprobar las hipótesis planteadas (Hernández y Mendoza, 2018). 

En relación con el método utilizado en la investigación fue el hipotético-

deductivo, al partir de afirmaciones generales en forma de hipótesis, procurando 

falsearlas, para luego deducir de ellas conclusiones que deben contrastarse con la 

realidad (Bernal, 2016). 

El tipo de investigación fue aplicada, ya que está orientada hacia la solución 

del problema identificado, alcanzando respuestas cuantitativas, con lo que se 

demuestra que la metodología del aula invertida influye en el aprendizaje 

autorregulado (Hernández et al., 2014). 

Esta investigación fue de alcance explicativo, al superar la simple descripción 

de los fenómenos o conceptos y sus diversas relaciones; si no, busca explicar las 

causas de los eventos y fenómenos. Busca explicar por qué ocurre el fenómeno 

(Hernández et al., 2014). 

El diseño de investigación fue experimental, de tipo cuasiexperimental, ya 

que el objetivo principal es comprobar la hipótesis causal controlando al menos una 

variable independiente sobre una o más variables dependientes, donde la 

asignación de unidades de investigación no debe asignarse aleatoriamente a los 

grupos, ya que estos existen previamente a la investigación (Fernández et al., 

2014).  

Su esquema respectivo es de la siguiente forma: 

GE:  O1     X    O2 

GC:  O3 -------- O4 
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X= Experimento: Programa 

GE= Grupo experimental 

GC= Grupo control 

O1O3= Observación de entrada a cada grupo en forma simultánea 

O2O4= Observación de salida o nueva observación 

 
3.2  Variable y operacionalización 
 
Definición conceptual 
Variable dependiente: Aprendizaje autorregulado 
El aprendizaje autorregulado es un proceso activo y constructivo donde los alumnos 

determinan objetivos para su aprendizaje y después intentan monitorear, regular y 

controlar su cognición, motivación y comportamiento buscando alcanzarlos, 

orientados y restringidos por dichos objetivos y las características propias del 

ambiente (Pintrich, 2000). 

Definición operacional 

Se mide mediante las áreas de regulación, siendo las dimensiones: cognitiva, 

motivacional, ejecución y control del ambiente. El instrumento por utilizar es un 

cuestionario de consta de 17 indicadores, 60 ítems y cuenta con escala de Likert, 

No es típico en mí en lo absoluto (1), No es muy típico en mí (2), Algunas veces 

típico en mí (3), Frecuentemente típico en mí (4), Casi siempre típico en mí (5). 

3.3  Población, muestra, muestreo  
Población  
La población es la agrupación de todos los elementos que comparten determinadas 

especificaciones (Hernández y Mendoza, 2018). En la presente investigación la 

población serán los estudiantes del segundo ciclo de la facultad de una universidad 

de Lima.  

 

Criterios de inclusión 
Para la presente investigación se consideraron a todos los alumnos de ambos 

sexos matriculados en el segundo ciclo de una facultad de una universidad de Lima. 
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Criterios de exclusión 
Se excluyeron de la presente investigación a los estudiantes no matriculados en el 

segundo ciclo de una facultad de una universidad de Lima. 

Muestra 
La muestra es una parte de la población que nos interesa, la cual deberá ser 

representativa (Hernández y Mendoza, 2018). Esta estuvo integrada por 

estudiantes de ambos sexos, correspondientes a dos aulas, una de ellas será el 

grupo control (52) y la otra el grupo experimental (52). 

 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico intencional, al no depender de la probabilidad la 

elección de las unidades de análisis (Hernández y Mendoza, 2018). Es decir, las 

unidades de análisis fueron elegidas según los intereses del investigador. 

 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis es la unidad de la cual se extraerán los datos para la 

investigación (Hernández y Mendoza, 2018).  En nuestra investigación esta son los 

estudiantes del segundo ciclo de la facultad, ya que de ella se extraerán la 

información final. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos a emplearse en esta investigación cuantitativa 

se realizará a través de un instrumento de medición que permita obtener los datos 

de nuestra variable, cuyas principales características son la confiabilidad, validez y 

objetividad (Hernández y Mendoza, 2018). En la presente investigación, la técnica 

empleada para la recolección de datos es la encuesta.  

 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de medición es el recurso empleado por el investigador para registrar 

la información sobre la variable de estudio (Hernández y Mendoza, 2018). El 

instrumento empleado es el cuestionario, el cual está compuesto por un conjunto 

de preguntas, con el propósito de aplicarlas dentro de una encuesta o entrevista 
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(Acosta, 2016). El cuestionario empleado fue el de Linder, Harris y Gordon de 1992 

de 60 ítems. 
 

 
Validez  
La validez de expertos se refiere al grado en que el instrumento mide realmente la 

variable de estudio, de acuerdo con la opinión de expertos en la materia (Hernández 

y Mendoza, 2018). Para la validez de contenido del instrumento que es empleado 

para medir la variable de la investigación, se empleó el juicio de expertos, 

basándose en los criterios de pertinencia, relevancia y claridad para cada uno de 

los ítems empleados. En este caso fueron tres los expertos que le dieron validez al 

instrumento.  

Confiabilidad  
La confiabilidad esta referida al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto genera los mismos resultados (Hernández et al.,2014). La medición de la 

confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a una muestra de 30 

alumnos de una universidad pública, quienes contestaron al cuestionario de la 

variable dependiente la cual tiene 60 ítems. Se aplicó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach para la variable y se obtuvo un valor de .919, lo cual demuestra que el 

instrumento tiene alta confiabilidad (ver anexo 4).  

 
Tabla 3  
Confiabilidad del instrumento 
Variable Estadístico de 

Confiabilidad Valor N° de 
elementos 

 
Aprendizaje autorregulado 

 
Alfa de Cronbach 

 
0.919 

 
60 

 
La tabla 3, muestra el estadístico de confiabilidad para la variable aprendizaje 

autorregulado, cuyo resultado indica que el instrumento empleado para medir la 

variable es altamente confiable, pues el valor de encuentra por encima de lo 

esperado. 

3.5.  Procedimientos 

En relación con el procedimiento a emplear, primero se solicitó el permiso ante la 

autoridad pertinente para la aplicación del instrumento de evaluación recogiendo 
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los datos a través de Google form, enviados mediante el Wasap de los estudiantes 

de la facultad integrantes de la muestra, correspondiente a ambos grupos. Una vez 

finalizado el cuestionario, se descargó los resultados en un documento Excel para 

realizar el análisis estadístico descriptivo, procesándose mediante el software 

estadístico SPSS versión 26 (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.6.  Método de análisis de datos 
Los datos fueron analizados en dos niveles, el primero de tipo descriptivo, en el cual 

se construyó tablas de frecuencias por dimensiones, ya que es una sola variable 

de análisis y gráficos de barras, realizando en cada caso la interpretación respectiva 

(Hernández et al., 2014), y el segundo, análisis de tipo inferencial, es decir, hacer 

inferencias de los datos obtenidos en una muestra a la población. Con relación a la 

prueba de hipótesis, esta fue no paramétrica, ya que en la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, el p valor es menor a 0.05. Sin embargo, el objetivo es 

conocer la diferencia en una muestra relacionada, por ejemplo, antes y después de 

una intervención. De acuerdo con el tipo de datos se puede aplicar para una 

muestra distribuida normalmente la prueba t de Student para muestra relacionada 

o cuando la distribución es libre, se aplica a los datos la prueba U de Mann Whitney 

(Bautista et al., 2020). 

3.7. Aspectos éticos 
Con respecto a los aspectos éticos, estos están presentes en los diversos procesos 

de la investigación, primero, al realizar el citado y referenciado correctamente de 

todos los investigadores consultados, evitando así el plagio y respetando los 

derechos de autor, segundo, al solicitar el consentimiento informado a nuestra 

unidad de análisis para emplear los datos brindados única y exclusivamente en 

aspectos propios de la investigación. Tercero, respetar los resultados de esta, sin 

adulteraciones, que evidenciaran la realidad estudiada y finalmente, las 

conclusiones, que reflejaran el resultado e interpretación imparcial de la 

investigación, sin sesgo alguno. 
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IV.  RESULTADOS  
Análisis descriptivo 
Tabla 4 
Pretest y post test del aprendizaje autorregulado 
   

Aprendizaje autorregulado 
Total    Inadecuado Regular Adecuado 

G
. c

on
tro

l Pre fi 48 4 0 52 
% fi 92.3% 7.7% 0% 100 

Post fi 47 5 0 52 
% fi 90.4% 9.6% 0% 100 

G
. 

ex
pe

rim
e

nt
al

 

Pre fi 47 5 0 52 
 % fi 90.4% 9.6% 0% 100 
Post fi 1 30 21 52 
 % fi 1.9% 57.7% 40.4% 100 

 

Figura 2 
 

 
 

En la tabla 4 se encontró que en el pretest y post test del grupo control presentaron 

resultados con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 90.4% evidenció 

nivel inadecuado, el 9.6% en nivel regular y el post test del grupo experimental el 

1.9% se encontró en nivel inadecuado, el 57.7% en nivel regular y el 40.4% logró 

un nivel adecuado.  
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Tabla 5 
Pretest y postest de la dimensión ejecución 
   

Ejecución 
Total    Inadecuado Regular Adecuado 

G
. c

on
tro

l Pre fi 44 8 0 52 
% fi 84.6% 15.4% 0% 100 

Post fi 44 8 0 52 
% fi 84.6% 15.4% 0% 100 

G
. 

ex
pe

rim
e

nt
al

 

Pre fi 41 11 0 52 
 % fi 78.8% 21.2% 0% 100 
Post fi 1 25 26 52 
 % fi 1.9% 48.1% 50% 100 

 

En la tabla 5 se encontró que en el pretest y post test control presentaron resultados 

con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 78.8% evidenció nivel 

inadecuado, el 21.2% en nivel regular y el post test de este el 1.9% se encontró en 

nivel inadecuado, el 48.1% en nivel regular y el 50% se encontró en nivel adecuado.  

 

Tabla 6 
Pretest y post test de la dimensión cognitiva 
   

Cognitiva 
Total    Inadecuado Regular Adecuado 

G
. c

on
tro

l Pre fi 37 15 0 52 
% fi 71.2% 28.8% 0% 100 

Post fi 38 14 0 52 
% fi 73.1% 26.9% 0% 100 

G
. 

ex
pe

rim
e

nt
al

 

Pre fi 44 8 0 52 
 % fi 84.6% 15.4% 0% 100 
Post fi 0 14 38 52 
 % fi 0% 26.9% 73.1% 100 

 

En la tabla 6 se encontró que en el pretest y post test control presentaron resultados 

con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 84.6% evidenció nivel 

inadecuado, el 15.4% en nivel regular y el post test de este el 26.9% en nivel regular 

y el 73.1% encontró nivel adecuado.  
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Tabla 7 
Pretest y post test de la dimensión motivación 
   

Motivación 
Total    Inadecuado Regular Adecuado 

G
. c

on
tro

l Pre fi 43 9 0 52 
% fi 82.7% 17.3% 0% 100 

Post fi 44 8 0 52 
% fi 84.6% 15.4% 0% 100 

G
. 

ex
pe

rim
e

nt
al

 

Pre fi 36 16 0 52 
 % fi 69.2% 30.8% 0% 100 
Post fi 1 29 22 52 
 % fi 1.9% 55.8% 42.3% 100 

 
En la tabla 7 se encontró que en el pretest y post test control presentaron resultados 

con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 69.2% evidenció nivel 

inadecuado, el 30.8% en nivel regular y el post test de este solo el 1.9% se encontró 

en nivel inadecuado, el 55.8% en nivel regular y el 42.3% encontró nivel adecuado.  

 
Tabla 8 
Pretest y post test de la dimensión control de ambiente 

   
Control de ambiente 

Total    Inadecuado Regular Adecuado 

G
. c

on
tro

l Pre fi 47 5 0 52 
% fi 90.4% 9.6% 0% 100 

Post fi 44 8 0 52 
% fi 84.6% 15.4% 0% 100 

G
. 

ex
pe

rim
e

nt
al

 

Pre fi 46 6 0 52 
 % fi 88.5% 11.5% 0% 100 
Post fi 1 42 9 52 
 % fi 1.9% 80.8% 17.3% 100 

 

En la tabla 8 se encontró que en el pretest y post test control presentaron resultados 

con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 88.5% evidenció nivel 

inadecuado, el 11.5% en nivel regular y el post test de este el 1.9% se encontró en 

nivel inadecuado, el 80.8% en nivel regular y el 17.3% encontró nivel adecuado.  
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Prueba de normalidad 
Tabla 9 
Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

        Estadístico         gl          Sig. 
Aprendizaje autorregulado Postest ,173 104 ,000 
Ejecución Postest ,143 104 ,000 
Cognitiva Postest ,141 104 ,000 
Motivación Postest ,131 104 ,000 
Control de ambiente Postest ,122 104 ,001 

Los resultados de la prueba de normalidad fueron p<0.05 y se establece que la 
distribución de datos es no normal y se decide entonces realizar la prueba no 
paramétrica de U de Mann Whitney. 
 
Contratación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0: El aula invertida no influye significativamente en el aprendizaje autorregulado 

en los estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Ha: El aula invertida influye significativamente en el aprendizaje autorregulado en 

los estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

 

Tabla 10 
 Antes y después de aplicar el programa en el aprendizaje autorregulado 

                                                                Rangos                                  Estadísticos de prueba 
 

Grupo   N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos  

Aprendizaje 
autorregulado 

Pretest 

Aprendizaje 
autorregulado 

Postest 
Aprendizaje 
autorregulado 
Pretest 

Control 52 51,46 2676,00 U de 
Mann-

Whitney 

1298,000 6,000 

Experimental 52 53,54 2784,00 W de 
Wilcoxon 

2676,000 1384,000 

Total 104   Z -,351 -8,752 
Aprendizaje 
autorregulado 
Postest 

Control 52 26,62 1384,00 Sig. Asin 
(bi) 

 
,725 

 
,000 

Experimental 52 78,38 4076,00    
Total 104      

 

En la tabla 10, el rango promedio del aprendizaje autorregulado en el pretest es 

similar en ambos grupos, mientras que en el postest la prueba de (U-Mann-Whitney: 

6,000 y z= -8,752), con una ρ = 0.00, lo que significa que el aula invertida influye 

significativamente en el aprendizaje autorregulado, rechazando entonces la 

hipótesis nula. 
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Prueba de la primera hipótesis específica 
H0: El aula invertida no influye significativamente en la dimensión ejecución del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Ha: El aula invertida influye significativamente en la dimensión ejecución del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Tabla 11 
 Antes y después de aplicar el programa en la dimensión ejecución 

                                                            Rangos                                 Estadísticos de prueba 
 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos  

Ejecución 
Pretest 

Ejecución 
Postest 

Ejecución 
Pretest 

Control 52 48,53 2523,50 U de 
Mann-

Whitney 

1145,500 13,500 

Experimental 52 56,47 2936,50 W de 
Wilcoxon 

2523,500 1391,500 

Total 104   Z -1,345 -8,706 
Ejecución 
Postest 

Control 52 26,76 1391,50 Sig. Asin 
(bi) 

 
,179 

 
,000 

Experimental 52 78,24 4068,50    
Total 104      

En la tabla 11 los estadísticos de prueba de ambos grupos del postest (U-Mann-

Whitney: 13,500 y z= -8,706), con una ρ = 0.00, rechazando la hipótesis nula. 

 

Prueba de la segunda hipótesis específica 
 
H0: El aula invertida no influye significativamente en la dimensión cognitiva del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Ha: El aula invertida influye significativamente en la dimensión cognitiva del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

 
Tabla 12 
 Antes y después de aplicar el programa en la dimensión cognitiva 

                                                                   Rangos                               Estadísticos de Prueba 
 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos  

Cognitiva 
Pretest 

Cognitiva 
Postest 

Cognitiva 
Pretest 

Control 52 54,77 2848,00 U de 
Mann-

Whitney 

1234,000 11,500 

Experimental 52 50,23 2612,00 W de 
Wilcoxon 

2612,000 1389,500 

Total 104   Z -,768 -8,720 
Cognitiva 
Postest 

Control 52 26,72 1389,50 Sig. Asin 
(bi) 

 
,442 

 
,000 

Experimental 52 78,28 4070,50    
Total 104      
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En la tabla 13 el aprendizaje autorregulado del grupo control y experimental 

presentan en el postest (U-Mann-Whitney:15,000 y z= -8,720), con una ρ = 0.00, 

rechazando la hipótesis nula. 

 
Prueba de la tercera hipótesis específica 
H0: El aula invertida no influye significativamente en la dimensión motivación del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Ha: El aula invertida influye significativamente en la dimensión motivación del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

 
 
 
 
Tabla 13 
 Antes y después de aplicar el programa en la dimensión motivación 

                                                               Rangos                                    Estadísticos de Prueba 
 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos  

Motivación 
Pretest 

Motivación 
Postest 

Motivación 
Pretest 

Control 52 49,13 2554,50 U de Mann-
Whitney 

1176,500 23,500 

Experimental 52 55,88 2905,50 W de 
Wilcoxon 

2554,500 1401,500 

Total 104   Z -1,143 -8,642 
Motivación 
Postest 

Control 52 26,95 1401,50 Sig. Asin 
(bi) 

 
,253 

 
,000 

Experimental 52 78,05 4058,50    
Total 104      

 

En la tabla 13, la motivación del grupo control y experimental del postest (U-Mann-

Whitney:1176,500 y z= -8,642), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazando la hipótesis 

nula. 

 
Prueba de la cuarta hipótesis específica 
H0: El aula invertida no influye significativamente en la dimensión control del 

ambiente del aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 

2021. 

Ha: El aula invertida influye significativamente en la dimensión control del ambiente 

del aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 
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Tabla 14 
 Antes y después de aplicar el programa en la dimensión control del ambiente 

Rangos 
 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos  

Control 
ambiente 
Pretest 

Control 
ambiente 
Postest 

Control 
ambiente 
Pretest 

Control 52 53,96 2806,00 U de 
Mann-

Whitney 

1276,000 54,000 

Experimental 52 51,04 2654,00 W de 
Wilcoxon 

2654,000 1432,000 

Total 104   Z -,496 -8,444 
Control 
ambiente 
Postest 

Control 52 27,54 1432,00 Sig. Asin 
(bi) 

 
,620 

 
,000 

Experimental 52 77,46 4028,00    
Total 104      

 
En la tabla 14, del control del ambiente del grupo control y experimental presentan 

en el postest los resultados (U-Mann-Whitney:1276,000 y z= -8,4444), con una ρ = 

0.000 (ρ < 0.05), rechazando la hipótesis nula. 
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V.  DISCUSIÓN 
En cuanto a la hipótesis general, se encontró que, el aula invertida influye 

significativamente en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de una 

universidad de Lima, debido a U-Mann-Whitney: 6,000 y z= -8,752, con una ρ = 

0.00 (ρ < 0.05). Coincidiendo en ese sentido con Fernández y Quispe (2019) los 

cuales también encontraron que el aula invertida mejora el aprendizaje 

autorregulado evidenciándose que se pasó de una media baja significativamente a 

una media alta significativamente, concluyendo entonces que el aula invertida 

permite incrementar el aprendizaje de los conocimientos. Al mismo tiempo, 

Ventosilla et al., (2020) indicaron que el aula invertida permite al alumno aprender 

de manera autónoma, es decir, permite el aprendizaje autorregulado, incorporando 

las TIC como elemento innovador en la trasformación de la adquisición de los 

nuevos aprendizajes de manera responsable. Siendo necesario e indispensable al 

encontrarnos en un entorno virtual debido al aislamiento social. Los resultados del 

postest muestran que el 27.9% está en el nivel medio y el 72.1% en un nivel alto, 

coincidiendo en esa línea con nuestros resultados, ya que solo el 1.9% se encontró 

en nivel inadecuado, el 57.7% en nivel regular y el 40.4% encontró nivel adecuado, 

evidenciándose así una mejora significativa en el aprendizaje autorregulado de los 

estudiantes. 

 Al mejorar el aprendizaje autorregulado mejora la autoeficacia académica, tal como 

Robles (2020) encontró que el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia 

académica se encuentran relacionadas significativamente, lo que significa que los 

estudiantes auto considerados más capaces, autorregulan su aprendizaje con la 

clara intención de mejorar su rendimiento académico. Así mismo, concuerda con 

los hallazgos de Sedraz et al., (2018), quienes también lograron en un entorno de 

aula invertida un aprendizaje autorregulado significativo en el aprendizaje de 

Analytics evidenciando mejoras en el grupo experimental, gracias al acceso de un 

boletín con información del curso, estimulando la autorreflexión, característica de la 

ejecución dentro del aprendizaje autorregulado y la búsqueda de apoyo del 

compañero para aclarar sus dudas, evidenciando así un control del ambiente. 

Además, ayuda a los estudiantes a identificar estrategias que pueden aumentar su 

rendimiento académico. 
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 De forma similar Singh (2020) encontró que los estudiantes en un entorno 

del aula virtual se desempeñan mejor académicamente frente a los estudiantes con 

una enseñanza tradicional basado en conferencias, cuyos resultados muestran que 

los estudiantes en el aula invertida obtuvieron mejores resultados en los exámenes 

finales que los estudiantes en el formato de aula tradicional. Además, estos tenían 

1,61 veces menos probabilidad de reprobar el módulo en comparación con los 

tradicionales. Este formato también resultó en una mejor participación de los 

estudiantes, más flexibilidad y mejores interacciones entre ellos y tutores dentro del 

aula. En ese orden de ideas, Ng (2018) encontró que con el aula invertida los 

estudiantes pueden aplicar los conocimientos aprendidos por sí mismos, juntos e 

individualmente, es decir de forma autónoma. Los resultados fueron muy positivos 

sobre las actividades del aula invertida y se lograron los 7 principios de aprendizaje 

autorregulado. Los estudiantes aceptaron la flexibilidad del aprendizaje en línea. 

Así mismo, Yamarik (2019) encontró beneficios del aula invertida en un curso 

de economía internacional, que permitió concluir que los estudiantes de las 

secciones invertidas se mostraron más interesados, preparados y participaron más 

en clase y además esos estudiantes asistieron a clases con menos frecuencia y 

pueden haber obtenido calificaciones más altas. Tomados en conjunto, los 

resultados sugieren que el formato invertido puede aumentar la productividad del 

aprendizaje y resultar en una menor asistencia para grados similares. Coincidiendo 

con dichos resultados, Estrada et al., (2019) hallaron resultados que revelan 

diferencias significativas en las calificaciones; los que participaron en el aula 

invertida lograron puntuaciones más altas que los estudiantes que siguieron una 

metodología tradicional, independientemente de la especialización. Además, con el 

aula invertida se reduce el número de estudiantes que se retiran o no se presentan 

y fueron más los estudiantes que aprobaron el curso, hasta en procesos de 

recuperación. 

Entonces se puede afirmar que en esta propuesta del aula invertida el 

estudiante es ahora un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo él el responsable del aprendizaje y el docente es ahora un agente de apoyo 

y supervisión, que acompaña en el proceso. Debido a esta liberación del maestro, 

permite un mayor gasto de tiempo para ser dedicado a estudiantes que luchan con 

el contenido (Yuan y Moran, 2018), siendo esta una característica de la metodología 
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del aula invertida. Para concretar el proceso se requiere del empleo de la tecnología 

multimedia (videoconferencias, presentaciones y otros) para acceder a el fuera del 

aula, lo que conlleva a considerarlo dentro de los modelos mediados por la 

tecnología (Martínez et al.,2014). 

Entonces, los hallazgos mostrados vienen evidenciando que los estudiantes 

mejoran su aprendizaje autorregulado mediante el empleo del aula invertida. Los 

estudiantes autorregulados pueden fijar metas orientadas al aprendizaje, el cual 

guía su comportamiento de estudio, mantiene el interés por lo que hace y persistir 

en ello; elegir estrategias acordes con las exigencias de la tarea; monitorear su 

efectividad, realizar ajustes a ellas, y reflexionar sobre su desempeño global al final 

de las tareas (Rosario et al., 2014). El aprendizaje autorregulado incluye los 

aspectos cognitivos, metacognitivos, conductuales, motivacionales y emocionales / 

afectivos del aprendizaje. Es, por tanto, un paraguas extraordinario bajo el cual se 

estudian un número considerable de variables que influyen en el aprendizaje (por 

ejemplo, autoeficacia, volición, estrategias cognitivas) dentro de un enfoque integral 

y holístico. Por eso, se ha convertido en una de las áreas de investigación más 

importantes dentro de la psicología educativa (Panadero, 2017). 

Para brindar apoyo y orientación efectivos a los estudiantes en línea, 

debemos aprovechar las oportunidades potenciales que ofrecen las herramientas. 

Los conjuntos de datos que se encuentran en forma de registros generados cuando 

los estudiantes participan en diversas actividades de aprendizaje en línea se 

pueden analizar para producir inferencias que se pueden usar como indicadores 

para proporcionar intervenciones que reduzcan las tasas de abandono y aumenten 

las tasas de retención, perfilen a los estudiantes, desarrollen modelos de 

estudiantes y recomienden sistemas (Arnold y Pistilli, 2012). 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se encontró que, el aula invertida 

influye significativamente en la ejecución del aprendizaje autorregulado en 

estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-Whitney: 

(1145,500 y z= -8,706), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). La ejecución del aprendizaje 

autorregulado presentó niveles bajos, en el pretest del grupo experimental, el 78.8% 

evidenció nivel inadecuado y el 21.2% en nivel regular, mientras que en el post test 

del grupo experimental solo el 1.9% se encontró en nivel inadecuado, el 48.1% en 

nivel regular y el 50% encontró nivel adecuado, coincidiendo con López et al., 
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(2018) quienes también encontraron que en dicha dimensión los resultados fueron 

de niveles bajos o  inadecuados, alcanzando un 90.2% y siendo solo el 9.8% de 

nivel medio alto antes de la aplicación de cualquier programa de intervención. De 

la misma manera, Llontop (2016) señaló que las estrategias de metacognición 

optimizan significativamente el aprendizaje de los marcadores discursivos, 

permitiendo una mejor adquisición de conocimientos, mejoras sobre la extensión y 

un mejor refinamiento a través de la evaluación final de la tarea. 

La dimensión ejecutiva implica los intentos de los individuos por controlar su 

propia conducta manifiesta. Sin embargo, los individuos pueden observar su propia 

conducta, supervisarla e intentar controlarla y regularla. Como parte de la gestión 

del tiempo, los estudiantes también pueden tomar decisiones y formar intenciones 

sobre cómo asignar su esfuerzo, pudiendo aumentarlo o no la intensidad de su 

tarea. Entonces, el aprendizaje autorregulado es aquel en que los estudiantes 

participan activamente a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje desde el 

punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual, por lo tanto, esta referido 

a la autorregulación no solo del pensamiento, sino sentimientos y acciones para 

lograr objetivos educativos específicos (Zimmerman y Schunk, 1989).  

 

En cuanto a la segunda hipótesis específica, se encontró que, el aula 

invertida influye significativamente en la dimensión cognitiva del aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-

Whitney:1234,000 y z= -8,720, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). La cognición implica la 

supervisión de esta, lo cual requiere no solo la selección sino también el uso de 

estrategias cognitivas para la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, la 

resolución de problemas y el pensamiento. Es importante el establecimiento de 

metas específicas para la tarea, actuando como un criterio para evaluar, controlar 

y guiar la cognición, debiendo ser conscientes de su avance, identificando la 

discrepancia entre el objetivo y su situación real, para poder realizar los cambios 

necesarios. La activación del conocimiento previo permite aplicarlos a situaciones 

nuevas, permitiendo resolver problemas y generando nuevos aprendizajes (Cerna 

y Silva, 2020). 

Al respecto, Robles (2020) manifestó que implica que el estudiante hace un 

uso eficaz de sus recursos y diversas estrategias, metacognitivas, cognitivas y 
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procesos de dirección y control del esfuerzo, lo cual se convierte en un proceso 

motivacional positivo, siempre influenciado por diversos estímulos que facilitaran 

un buen rendimiento en los diversos contextos en los que se involucre la persona 

autorregulada. Sin embargo, no todas las estrategias cognitivas brindan los mejores 

resultados, al respecto Felipe et al., (2020) señalaron que los estudiantes con 

mayor rendimiento utilizan más las estrategias cognitivas   de Estructuración, 

Elaboración y Nemotecnia, mientras que las estrategias más empleadas por los 

estudiantes con menores calificaciones fueron las Receptivas, Mecánico superficial 

y Repetitivo. 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, se encontró que, el aula invertida 

influye significativamente en la dimensión motivación del aprendizaje autorregulado 

en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-

Whitney:1176,500 y z= -8,642, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). En ese sentido, la 

motivación del aprendizaje autorregulado incluye los intentos de regular varias 

creencias motivacionales, como lo son la orientación a la meta y la autoeficacia. 

También el valor de la tarea incluyendo percepciones sobre la relevancia, la utilidad 

y su importancia y el interés en la tarea o en su contenido, determinando su nivel 

de dificultad, configurándose así los juicios de facilidad de aprendizaje (Pintrich, 

2004). 

La efectividad del aula invertida en la motivación se ve evidenciada en los 

resultados y se encontró que en el pretest y post test del grupo control presentaron 

resultados con similitudes. Pero, en el pretest del grupo experimental, el 69.2% 

evidenció nivel inadecuado y el 30.8% en nivel regular, mientras que en el post test 

del mismo grupo el 1.9% se encontró en nivel inadecuado, el 55.8% en nivel regular 

y el 42.3% encontró nivel adecuado. Entonces, una vez aplicada las estrategias del 

aula invertida el aprendizaje autorregulado mejora, tal como lo señala Valenzuela y 

Pérez (2013), quienes establecieron que las estrategias disposicionales, que 

contribuyen a la generación de actitudes, estado emocional y motivación permitirán 

la autorregulación de los estudiantes. Hattie, (2011) señaló que la práctica guiada 

y autónoma de las estrategias, seguida de un feedback, son herramientas que 

mejoran el aprendizaje y la motivación de los estudiantes, conduciendo así al 

progreso en el aprendizaje. Este aprendizaje mediado es un componente esencial 
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de modelos instruccionales actuales como el flipped classroom, es decir, el aula 

invertida (Tourón et al., 2014). 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, se encontró que, el aula invertida 

influye significativamente en la dimensión control del ambiente del aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-

Whitney:1276,000 y z= -8,4444, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05). En ese sentido, en 

esta dimensión, los estudiantes deben y pueden controlar la tarea y las 

características contextuales del aula, aunque no siempre están bajo el control del 

alumno, al estar bajo el control del docente. Puede intentar modificar o renegociar 

la tarea. Monitoreo de los cambios producidos sobre las condiciones de la tarea y 

el contexto. Los alumnos pueden hacer evaluaciones de la tarea o del entorno del 

aula (Pintrich, 2004). Además, la administración del tiempo demanda programar los 

momentos de estudio, establecer metas realistas y hacer un uso eficaz del tiempo 

disponible (Ventura et al., 2017), en ese sentido, las estrategias desarrolladas en el 

aula invertida deben considerar tales demandas. 

 

La efectividad del aula invertida en el control del ambiente se ve evidenciada 

en los resultados y se encontró que en el pretest y post test control presentaron 

resultados con similitudes. En el pretest del grupo experimental, el 88.5% evidenció 

nivel inadecuado, el 11.5% en nivel regular y el post test del grupo experimental el 

1.9% se encontró en nivel inadecuado, el 80.8% en nivel regular y el 17.3% 

encontró nivel adecuado. 

Se cree que la medición de aprendizaje autorregulado se ha sometido a lo 

que se describe como "tres ondas". Estas olas se identifican como la primera ola 

en la que la autorregulación se conceptualizó en términos de rasgos o 

características que son inherentes a los estudiantes y, por lo tanto, se midieron 

utilizando herramientas de autoinforme como entrevistas y cuestionarios. En la 

segunda ola, aprendizaje autorregulado se ve como eventos o procesos que tienen 

lugar dentro de un alumno mientras son influenciados por el entorno externo a 

través del cual tiene lugar el aprendizaje. Los métodos de aprendizaje 

autorregulado en línea, que se utilizan para medir el aprendizaje autorregulado en 

la segunda ola, permiten la medición sin que el alumno se dé cuenta. Esto se logra 

mediante el uso de datos de registro recopilados cuando los alumnos interactúan 



 
 

35 

con entornos de aprendizaje, instructores y compañeros de estudios. La tercera ola 

se percibe como la “ola actual” donde los enfoques de medición de aprendizaje 

autorregulado también sirven como herramientas para promover o reforzar las 

habilidades de autorregulación en los alumnos. Dado que el interés de este estudio 

fue delinear los avances y tendencias de la medición de aprendizaje autorregulado, 

vale la pena revisar los estudios actuales en relación con las “tres ondas”. Más 

importante aún, esto será útil para que los investigadores y educadores de 

aprendizaje autorregulado conozcan la dirección de estas formas de mediciones de 

aprendizaje autorregulado (Panadero et al., 2016). 

Los avances recientes y las tendencias en esta área para que sea más 

eficiente para los investigadores establecer los estudios empíricos y los patrones 

de investigación entre los diferentes estudios en el campo del aprendizaje 

autorregulado (Arake et al., 2020). Para ello es importante tomar en cuenta, resiente 

la taxonomía de las herramientas y métodos para medir aprendizaje autorregulado: 

medidas fuera de línea y en línea. Las herramientas y métodos fuera de línea son 

aquellos que miden el aprendizaje autorregulado antes o después de un período de 

aprendizaje. Dichos métodos incluyen autoinformes, habilidades actuales y 

desempeño esperado. Las herramientas en línea son aquellas que se utilizan 

durante el proceso de aprendizaje, por ejemplo, el uso de análisis a partir de datos 

generados en un entorno educativo. Las técnicas en línea son discretas ya que las 

mediciones se toman sin que los alumnos se den cuenta y, por lo tanto, no afectan 

los comportamientos de participación ni el rendimiento de los alumnos. 

A pesar de estos desarrollos en aprendizaje autorregulado, nuestro 

conocimiento sobre las herramientas e instrumentos de medición para medir SRL 

para entornos de aprendizaje en línea es limitado, como lo demuestra el uso de 

herramientas tradicionales que fueron desarrolladas para cara a cara y que aún se 

utilizan para medir aprendizaje autorregulado en línea. La mayoría de estos 

estudios se centran en medir aprendizaje autorregulado y solo analizan las 

estrategias de aprendizaje autorregulado con una atención limitada a las 

intervenciones para mejorar el aprendizaje autorregulado (Devolder et al., 2012). 

Los hallazgos de este estudio coinciden con la evidencia empírica existente 

de que los métodos tradicionales diseñados para los apoyos en el aula se están 

utilizando para medir el aprendizaje autorregulado en entornos de aprendizaje 
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electrónico. Finalmente señala las brechas existentes con las herramientas que se 

utilizan actualmente para medir y respaldar el aprendizaje autorregulado en los 

sistemas de gestión del aprendizaje y recomienda estudios adicionales sobre las 

áreas de educación que pueden respaldar el aprendizaje autorregulado. 

 
VI.  CONCLUSIONES 
 
Primera 
El aula invertida influye significativamente en el aprendizaje autorregulado de 

estudiantes en una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-Whitney: 

1298,000 y z= -8,752, con una ρ = 0.00  

 
Segunda 
El aula invertida influye significativamente en la dimensión ejecución del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido 

a U-Mann-Whitney: (1145,500 y z= -8,706), con una ρ = 0.00  

 
Tercera 
El aula invertida influye significativamente en la dimensión cognitiva del aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido a U-Mann-

Whitney:1234,000 y z= -8,720), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). 

 
Cuarta 
El aula invertida influye significativamente en la dimensión motivación del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido 

a U-Mann-Whitney:1176,500 y z= -8,642), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05). 

 
Quinta 
El aula invertida influye significativamente en la dimensión control del ambiente del 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de una universidad de Lima, 2021, debido 

a U-Mann-Whitney:1276,000 y z= -8,4444), con una ρ = 0.000  
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VII.  RECOMENDACIONES 
 
Primera 
Se sugiere al director de la escuela académica invitar a los docentes del área a 

implementar la metodología del aula invertida en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través de capacitaciones y talleres permanentes, debido a que 

mejora el aprendizaje autorregulado de los estudiantes (competencia esencial para 

su desarrollo profesional) y por ende el rendimiento académico.   

 
Segunda  
Se recomienda a los catedráticos desarrollar un conjunto de estrategias de 

aprendizaje, tanto cognitivas como metacognitivas, que permite al estudiante la 

planificación, ejecución y supervisión de su forma de estudiar, mediante el 

establecimiento de metas y promoviendo la autoevaluación, permitiendo desarrollar 

así el aprendizaje autorregulado. 

 
Tercera  
Se recomienda a los catedráticos conocer e implementar un conjunto de estrategias 

de motivación y control del ambiente, que permitan promover en los estudiantes la 

actitud adecuada y el estado emocional para llevar a cabo una tarea específica, con 

una adecuada gestión del tiempo, así como el solicitar y recibir ayuda no solo de 

sus compañeros, sino del entorno, mejorando así el aprendizaje autorregulado. 

 

Cuarta  
Dada la importancia del contenido de las conclusiones presentadas en la presente 

investigación, consideramos fundamental seguir profundizando en este ámbito y 

realizar futuras investigaciones mediante otros procedimientos cualitativos para el 

análisis de datos, utilizando otras estrategias metacognitivas o la aplicación de 

modelos en contextos de aislamiento, así como la revisión, adecuación y 

adaptación de los instrumentos utilizados para el levantamiento de los datos. 
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VIII.    PROPUESTA  
Programa de formación continua a los docentes que laboran en la facultad sobre 

la metodología del aula invertida. 

 
7.1. Descripción 
El programa está dirigido a los docentes que laboran en la facultad con la finalidad 

de desarrollar la competencia del aprendizaje autorregulado en los estudiantes, la 

cual conlleva un mejor rendimiento académico, a través de la metodología del aula 

invertida. Conformado por 4 talleres, constituida por un conjunto de actividades y 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
7.2. Ventajas y desventajas 
Entre las ventajas más importantes de esta propuesta, tenemos: a) los docentes 

lograrían mayores conocimientos teóricos, pedagógicos y tecnológicos 

relacionados con la enseñanza aprendizaje; b) generación de un espacio para la 

interacción e intercambio de experiencias educativas y c) habría resultados 

favorables en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Entre las desventajas, se evidencian las siguientes: a) la falta de interés de  

algunos docentes para participar de los talleres por diversos motivos; b) la 

posibilidad de que no todos los docentes puedan asistir a los talleres por diversas 

actividades y horarios; c) el rechazo por parte de algunos docentes debido a su 

edad y formación distinta a la docente y d) la negativa de los docentes a reconocer 

que a través de estrategias distintas a las tradicionales generen mejores resultados. 

 
7.3 Justificación y explicación de la propuesta 
Este programa se justifica por la necesidad de aprender distintas estrategias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto de aislamiento, donde la 

independencia del aprendizaje por parte de los estudiantes se convierte en una 

competencia muy importante en los profesionales de esta sociedad. Se realiza a 

partir de las dificultades específicas que presentan los docentes en su práctica 

docente en contraste con las capacitaciones generales que se proponen en la 

universidad y ante la falta de espacios para compartir experiencias educativas y 
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nuevas metodologías. Así, en el corto y mediano plazo, se obtendrán mejores 

resultados en los estudiantes, no solo a nivel académico, sino personal. 

 
7.4 Planteamiento de actividades y recursos necesarios 
 
Taller  DIMENSIÓN 

PRIORIZADA 
ESTRATEGIAS PARA 

DESARROLLAR TIEMPO / CRONOGRAMA 

 JULIO AGOSTO SETIEMBRE  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ejecución  

Metacognitivas  
Proceso metacognitivo 

x            

Análisis de la tarea  x           
Estrategias de evaluación   x          

2 Cognitivo 

Cognitivas  
Procesamiento de la información 

   x         

Generación del conocimiento     x        
      x       

3 Motivación  

Disposicionales  
Orientación hacia la meta 

      x      

Recompensas         x     
Sentimientos de capacidad         x    
Actitud y estado emocional          x   

 
4 

 
Control del ambiente 

Ambientales  
Búsqueda de ayuda  

          x  

Administración del tiempo y la tarea            x 

 
 
7.5 Evaluación y control  
La evaluación y control se realizará en forma constante, mejorando las 
observaciones identificadas durante cada taller y al finalizar el programa. El informe 
final del programa se presentará al final del semestre académico al secretario 
académico y al decano de la facultad. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Aula invertida en el aprendizaje autorregulado en estudiantes una universidad de Lima, 2021  
Autor: Juan Carlos Chumacero Calle 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general 

¿De qué manera 
influye el Aula 
invertida en el 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021? 

Problema 
específico 1 

¿De qué manera 
influye el Aula 
invertida en la 
dimensión 
Ejecución del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021? 

Objetivo general 

Establecer la 
influencia del Aula 
invertida en el 
desarrollo del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021. 

Objetivo específico 
1 

Establecer la 
influencia de la Aula 
invertida en la 
dimensión 
Ejecución del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021.  

Hipótesis general 

El Aula invertida 
influye 
significativamente en 
el aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2021. 

Hipótesis específica 1 

El Aula invertida 
influye 
significativamente en 
la dimensión 
Ejecución del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2021. 

Hipótesis específica 2 

Variable independiente: Aula invertida 

Estrategias Módulos Sesiones  

Procesos 
pedagógicos: 

Inicio 

 

Desarrollo 

 

Termino 

 

Microeconomía 

 

 

 

 

Macroeconomía 

 
Sesión 1 
Sesión 2 
Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5  
 
 
 
Sesión 6 
Sesión7 
Sesión 8 
Sesión 9 
Sesión10  
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Problema 
específico 2 

¿De qué manera 
influye el Aula 
invertida en la 
dimensión Cognitiva 
del aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021? 

 

 

Problema 
específico 3 

¿De qué manera 
influye el Aula 
invertida en la 
dimensión 
Motivación del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021? 

Problema 
específico 4 

Objetivo específico 
2 

Establecer la 
influencia del Aula 
invertida en la 
dimensión Cognitiva 
en el aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021. 

 

Objetivo específico 
3 

Establecer la 
influencia del Aula 
invertida en la 
dimensión 
Motivación en el 
desarrollo del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021. 

. 
 

El Aula invertida 
influye 
significativamente en 
la dimensión Cognitiva 
del aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2021. 
 

 

Hipótesis específica 3 

El Aula invertida 
influye 
significativamente en 
la dimensión 
Motivación del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2021. 

. 

Hipótesis específica 4 

El Aula invertida 
influye 
significativamente en 
la dimensión Control 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje autorregulado 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Ejecución 

 
 
Proceso de ejecución 
 
Proceso metacognitivo 
 
Análisis de la tarea 
 
Estrategias de construcción, 

monitoreo 
 
Estrategias de evaluación 

 
 
1,5,9,13, 

17,21,25 

29,33,34 

41,45,49 

 
53,57 

No es típico en 
mí en lo 
absoluto = 1 

No es muy típico 
en mí =2 

Algunas veces 
típico en mí = 3 

Frecuentemente 
típico en mí = 4 

Casi siempre 
típico en mí = 5 

  

Cognitiva 

Proceso cognitivo 
 

Atención 
 

Almacenamiento de datos 
 

Recuperación de datos 
 
Ejecución de tareas 

2,6,7,10 

14,18,26 

30,38,42 

50,52,54 

58,59 

Motivación  

 

Orientación hacia la meta 

Recompensas 

Sentimientos de capacidad 

3,11,15 

19,23,27 

31,35,36 

39,43,46 
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¿De qué manera 
influye el Aula 
invertida en la 
dimensión Control 
del Ambiente del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021? 

 

 

 

Objetivo específico 
4 

Establecer la 
influencia del Aula 
invertida en la 
dimensión Control 
del Ambiente en el 
desarrollo del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de 
Lima, 2021. 

. 
 

 

 

del Ambiente del 
aprendizaje 
autorregulado en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2021. 

.  

 

 

 

 

47,51,55 

Control del 
ambiente 

 

Empleo del medio ambiente 

Búsqueda de ayuda 

Administración del tiempo 

Administración de tareas 

 

4,8,12,16,20 

22,24,28 

32,37,40 

44,48,56,60 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

TIPO: 
Aplicada (Salinas, 2012) 
 

DISEÑO:     
Cuasi experimental. 

(Hernández, 2014) 
 
MÉTODO:  
Hipotético deductivo. 

(Cabezas, 2018) 
 

ENFOQUE: 
Cuantitativo (Sánchez, 2019) 
 

DURACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Inicio: Setiembre del 2021 

Fin:    Noviembre del 2021 

POBLACIÓN:  
104 estudiantes del II Ciclo del 

Programa de Estudios Generales 

 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra estará conformada por 

toda la población distribuida en 2 

grupos. Un aula de 52 estudiantes 

que serán el Grupo Experimental y 

otra aula de 52 estudiantes que 

serán el Grupo Control. 

 
MUESTREO 
 No probabilístico intencionado 

(Hernández, 2018) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Variable Independiente: Aula invertida 
 

 
Estadística descriptiva 
 
 
Estadística inferencial 
 

Variable Dependiente:  
Aprendizaje autorregulado 

Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de 60 ítems 

Autor:  Lindner, Harris y Gordon 

Año: 1992 

Monitoreo: Permanente 

Ámbito de Aplicación: estudiantes universitarios 

Forma de Administración:  Formulario digital 

Confiabilidad:  Alpha de Cronbach 
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Anexo 2: Operacionalización de la variable 

 Matriz de operacionalización de la variable dependiente: aprendizaje autorregulado 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

     
Dimensiones 

     Indicadores Items Escala 

Pintrich (2000) 

Es un proceso 

activo y que es 

construido en el 

que los 

estudiantes 

establecen 

objetivos para su 

aprendizaje y 

luego intentan 

vigilar, regular y 

controlar su 

cognición, 

motivación y 

comportamiento, 

orientados y 

restringidos por 

Se mide a 

través de las 

áreas de 

regulación, 

siendo sus 

dimensiones: 

cognitiva, 

motivacional, 

ejecución y 

control del 

ambiente. 

El instrumento 
por utilizar es 
un 
cuestionario 
de consta de 
17 
indicadores, 

1) Ejecución      

 

 

Proceso de 
ejecución 

1.Después de estudiar para un examen, trato de 
reflexionar qué tan efectivas han sido mis estrategias de 
estudio, si realmente éstas me están ayudando a 
aprender el material sobre el cual he estado trabajando. 

No es típico en 
mí en lo absoluto 
= 1 

No es muy típico 
en mí =2 

Algunas veces 
típico en mí = 3 

Frecuentemente 
típico en mí = 4 

Casi siempre 
típico en mí = 5 

 

2.Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista 
de los conceptos, términos o ideas que aún no he 
entendido del todo. 

3.Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y 
concentrado posible, me propongo metas a corto plazo 
y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 

 

 

Proceso 
metacognitivo 

4.Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me 
prometo recompensas sí me va bien en el examen o en 
el curso. 

5.Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad 
para mí es más importante que el establecer una 
comparación de qué tan bien lo hago con relación a 
otros. 
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sus objetivos y 

las 

características 

propias del 

ambiente.  

 

60 ítems y 
cuenta con 
escala de 
Likert, Siempre 
(5), Casi 
siempre (4), 
Algunas veces 
(3), Muy pocas 
veces (2), 
Nunca (1). 
 

6.Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan 
bien como yo esperaba hacerlas durante un curso, me 
desanimo y tengo menos motivación. 

Análisis de la 
tarea 

7.Después de haber hecho un examen, 
conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el 
examen. 

8.Cuando no me es claro algo del material que se está 
presentando en clase, una estrategia que empleo es la 
de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos con 
apuntes de otro compañero. 

9.Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente 
releer las cosas un par de veces, me regreso y enfoco 
mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que 
encuentro difíciles de entender o recordar. 

10.Antes de leer un capítulo en un libro de texto o 
cualquier lectura asignada, primero le doy una hojeada 
al material para tener una idea en general del tema, 
después me pregunta a mí mismo “qué yo ya sé sobre 
este tema”. 

Estrategias de 
construcción, 
monitoreo 

11.Después de prepararme para un examen, me 
pregunto a mí mismo ¿Si tuviera el examen sobre este 
tema en este momento, que calificación me sacaría? 

12.Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase 
para mí es muy difícil ir con mi profesor y comentarle 
sobre esa situación. 
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13.Cuando estoy estudiando para un examen, me es 
difícil distinguir entre las ideas principales y la 
información menos importante. 

 

Estrategias de 
evaluación 

14.Cuando estoy sumido en un problema o en mis 
intentos por comprender material para la clase, trato de 
pensar en una analogía o en una comparación entre mi 
situacional actual y situaciones similares en las que he 
estado anteriormente. 

15.Cuando preparado una presentación, documento o 
proyecto para la clase, no solamente pienso acerca del 
tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que 
trato de anticiparme a las preguntas que puedan surgir 
en la audiencia y me preparo para ellas. 

2) Cognitivo 

 
Proceso cognitivo 

16. Si tengo problemas para comprender algún material 
de este curso, trato de obtener alguna ayuda de alguien 
para lograr entenderlo.  

 
 
 
No es típico en 
mí en lo absoluto 
= 1 

No es muy típico 
en mí =2 

Algunas veces 
típico en mí = 3 

Frecuentemente 
típico en mí = 4 

17. Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de 
identificar los puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 

18. Llego preparado a clase para poder discutir el 
material de lectura que fue asignado. 

19. Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa 
que pueda distraerme. 

20. Cuando estoy aprendiendo un material que no me 
es familiar y que es complejo, organizo (por ejemplo, un 
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resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar 
lógicamente de ese material. 

Casi siempre 
típico en mí = 5 

 
 
 
 
 
 
 

Atención 

21. Aún, cuando un curso me resulta aburrido o poco 
interesante, continúo trabajando duro y trato de hacer lo 
mejor posible. 

22. Para ayudarme a cumplir con las metas académicas 
que me establezco, desarrollo un plan y horario a seguir 
que reviso regularmente. 

 

 

 

Almacenamiento 
de datos 

23. Cuando tengo que aprender conceptos poco 
familiares, o ideas que están relacionada entre sí, uso 
mi imaginación (representaciones mentales) para 
ayudarme a vincularlas y unirlas. 

24. Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y 
analizo cuidadosamente la cantidad de material que me 
es familiar y el que me es difícil; materiales que tengo 
que manejar perfectamente para tener éxito. 

25. Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier 
otra forma en la que llevo el control de mis materias o 
fechas importantes. 

Recuperación de 
datos 

26. Si no aprendo algún concepto rápidamente, me 
desaliento y ya no continúo. 

27. Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces 
enfoco mi atención en el significado de palabras y 
términos específicos. 
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Ejecución de 
tareas 

28. Si encuentro una palabra o término que no conozco 
en mi lectura para la clase, me detengo y busco el 
significado en el diccionario. 

29. Para aprender material nuevo o poco familiar, 
siempre trato de estudiarlo tal como está en el libro de 
texto o como lo presentó el profesor. 

30. Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido 
lo que se ha presentado en clase, de todos modos, no 
hago preguntas en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Motivación  

Orientación hacia 
la meta 

31. Cuando leo un texto o escucho una lectura, 
conscientemente intento separar las ideas principales 
de las ideas de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
No es típico en 
mí en lo absoluto 
= 1 

No es muy típico 
en mí =2 

Algunas veces 
típico en mí = 3 

Frecuentemente 
típico en mí = 4 

32. Cuando estoy revisando que tan listo estoy para 
hacer un examen, si me doy cuenta de que no estoy lo 
suficientemente preparado; entonces elaboro un plan 
que me ayude para estar preparado realmente. 

33. Cuando decido a que cursos o secciones 
inscribirme, busco las más fáciles. 

Recompensas 

34. Me siento confuso e indeciso acerca de las metas 
educativas que debería tener. 

35. Incluso cuando una clase se pone más difícil o 
menos interesante de lo que yo esperaba, para mí sigue 
siendo importante hacer lo mejor que pueda. 

36. Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, 
trato de relacionar el material que estoy estudiando con 
ejemplos de mi propia vida. 
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37. Tiendo a creer que lo que aprendo después de una 
clase o de un curso depende principalmente de mí. 

Casi siempre 
típico en mí = 5 

 38. Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de 
presentándola en forma lógica (por ejemplo, subrayar, 
resaltar, hacer resúmenes, mapas etc.) 

Sentimiento de 
capacidad 

39. Cuando tengo que aprender o recordar de memoria 
muchos conceptos relacionados, trato de asociar cada 
uno con una imagen mental original o inusual. 

40. Cuando me enfrento a un problema en mis clases 
(por ejemplo: prepararme para un examen, escribir un 
documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un 
plan o una estrategia que me ayude como guía y pueda 
también evaluar mi progreso. 

41. Creo que la habilidad es la que determina el éxito o 
el fracaso académico. 

42. Yo trato de captar y escribir los puntos durante la 
clase. 

43. Yo veo las calificaciones como algo que el instructor 
da y no como algo que el estudiante se gana. 

44. Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis 
clases porque sé de lo que yo soy capaz en términos 
académicos. 

45. Las calificaciones que obtengo corresponden a qué 
tan duro he trabajado y cuánto tiempo he dedicado a 
estudiar. 
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4) Control del 
ambiente 

 

 

Empleo del 
medio ambiente 

 

 

46.En clases donde creo que es necesario tomar 
apuntes; reviso mis apuntes de la clase anterior antes 
de la siguiente clase.  

No es típico en 
mí en lo absoluto 
= 1 

No es muy típico 
en mí =2 

Algunas veces 
típico en mí = 3 

Frecuentemente 
típico en mí = 4 

Casi siempre 
típico en mí = 5 

 

47.Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis 
apuntes, algunas veces me detengo y me pregunto: 
¿estoy entendiendo algo de esto? 

48.Estudio sólo cuando hay necesidad 

Búsqueda de 
ayuda 

49.Durante las presentaciones de mi clase, atiendo 
cuidadosamente cualquier seña o pista que el instructor 
dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más 
importantes de aprender y recordar. 

50.Si no entiendo algo durante una clase, solicito de 
asesorías para clarificar lo que no he entendido. 

51.Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de 
estudio en el curso; participo en las sesiones de dicho 
grupo 

 

Administración 
del tiempo 

52.Cuando reviso un texto o prepararme para un 
examen, deliberadamente me detengo e intento 
recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 

 
53.Cada vez que en un curso no voy tan bien como me 
gustaría, lo que hago es identificar el problema y 
desarrollar un plan para resolverlo 

54.Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más 
eficientemente para preparar mis exámenes 
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55.Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia 
una noche antes del examen. 

56.Debido a mi variedad de obligaciones encuentro 
difícil apegarme a un horario de estudio. 

57.Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al 
corriente en mis lecturas. 

 

 

 

 

Administración 
de la tarea 

58.Para ayudarme a retener y entender lo que estoy 
estudiando, hago diagramas, resúmenes y organizo de 
cualquiera otra manera el material que yo estoy 
estudiando. 

59.Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos 
o ideas abstractas, trato de visualizar o pensar en una 
situación concreta o evento donde tales conceptos 
puedan ser útiles o puedan aplicarse. 

60.Después de hacer un examen, reviso y evalúo las 
estrategias que usé para prepararme, así determino que 
tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta información 
para mejorar en la preparación de exámenes futuros. 
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Anexo 3: Tabla 4  
Escalas y baremos de la variable aprendizaje autorregulado  

 
 Niveles 

Variable Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4    

220-300 55-75 55-75 55-75 55-75   Adecuado 
140-219 35-54 35-54 35-54 35-54   Regular 
60-139 15-34 15-34 15-34 15-34   Inadecuado 
 

Anexo 4: Tabla 19 

Validadores del instrumento de la variable en estudio 

Validadores Aprendizaje autorregulado 

Dra. Violeta Cadenillas Albornoz 

Dra. Jessica Palacios Garay 

Dr.   Abel Rodríguez  

Aplicable 

Aplicable 

aplicable 
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Anexo 5: Base de datos de la confiabilidad de la variable aprendizaje autorregulado 
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Anexo 6: Publicación del artículo en la Revista GEINTEC 
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Anexo 7: Base de datos de la confiabilidad de los instrumentos PRETEST CONTROL 
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68 
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Anexo 8: Base de datos de la confiabilidad de los instrumentos PRETEST EXPERIMENTAL 
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73 
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Anexo 9: Base de datos de la confiabilidad de los instrumentos POSTEST CONTROL 
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76 
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Anexo 10: Base de datos de la confiabilidad de los instrumentos POSTESTEXPERIMENTAL 
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Anexo 10: Certificado de validez de los instrumentos 
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Anexo 11: Baremos de la variable aprendizaje autorregulado 

En relación al instrumento a emplearse en la investigación tenemos: 

Ficha técnica de la variable Aprendizaje autorregulado 

Nombre    : Inventario de aprendizaje autorregulado (SRLI) 

Autores   : Lindner, Harris y Gordon (1992) 

Versión   : 4.01 

Adaptación   : Ninguna 

Administración  : Formulario Google Drive 

Tiempo de aplicación : 15 minutos 

Número de ítems  : 60 

Descripción de la escala : No es típico en mí en lo absoluto, no es muy típico en mí, algunas veces típico en mí, 

frecuentemente típico en mí, casi siempre típico en mí. 

 Anexo 12: Baremos de la variable aprendizaje autorregulado 

Escalas y baremos de la variable aprendizaje autorregulado  

Cuantitativo  Cualitativo General Dim1 Dim2 Dim3 Dim4  
220-300 55-75 55-75 55-75 55-75   Adecuado 
140-219 35-54 35-54 35-54 35-54   Regular 
60-139 15-34 15-34 15-34 15-34   Inadecuado 
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Anexo13: Propuesta del programa 

 

DENOMINACIÓN 

Estrategias del aula invertida en el aprendizaje autorregulado, Lima 2021 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. Ciudad                  : Lima 
2.2. Institución Educativa                : Universidad Pùblica 
2.3. Tipo de Gestión       : Pùblica 
2.4. Turno         : Mañana, tarde y noche 
2.5. Duración del Programa      : 10 Sesiones 
2.6. Responsable del Cronograma   : Juan Carlos Chumacero Calle 
 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

El Programa de Estudios Generales de la universidad de Lima constituye un ciclo básico de formación cuya finalidad es 
proporcionar a los estudiantes los hábitos de reflexión e instrumentos intelectuales necesarios para alcanzar una cultura básica 
universitaria, a fin de que consoliden la vocación que les posibilite seguir la carrera que mejor se adapte a sus intereses y aptitudes. 
El Programa de Estudios Generales busca que los estudiantes egresados tengan las competencias necesarias para expresar un 
pensamiento lógico y razonado con capacidad de análisis, abstracción, generalización y asociación, orientado a la solución de 
problemas. 

En la actualidad la coordinación de la asignatura de Economía y Empresa ha decidido aplicar la metodología del aula invertida en 
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todas sus aulas que se imparte en el segundo semestre del programa y se observa que muchos estudiantes no leen el material 
que se les asigna con antelación para el desarrollo de las sesiones sincrónicas lo cual imposibilita o dificulta la implementación de 
esta estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Frente a esta realidad surge la necesidad de plantear un conjunto de estrategias aplicadas en el entorno del aula invertida 
para mejorar el aprendizaje autorregulado o autónomo, necesario para tal metodología y así poder cumplir con la misión del 
Programa de Estudios Generales. Al finalizar el Programa se busca como resultado mejorar el aprendizaje autorregulado de los 
estudiantes y poder extender la metodología a otras asignaturas. 

3. MARCO TELEOLÓGICO 

1.  OBJETIVOS 

1.1. GENERAL 
Aplicar el Programa de estrategias del aula invertida para mejorar el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de 
Economía y Empresa del Programa de Estudios Generales. 

 

1.2.  ESPECÍFICOS 
a. Establecer la influencia del aula invertida en la dimensión Ejecución del aprendizaje autorregulado. 
b. Establecer la influencia del aula invertida en la dimensión Cognitiva en el aprendizaje autorregulado. 
c. Establecer la influencia del aula invertida en la dimensión Motivación en el  
d. desarrollo del aprendizaje autorregulado. 
e. Establecer la influencia del aula invertida en la dimensión Control del Ambiente en el desarrollo del aprendizaje 

autorregulado. 
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4. MARCO SUSTANTIVO 

La aplicación del programa del aula invertida mejorará significativamente el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de una 

universidad de Lima, 2021. Debido a ello el taller se basa en las siguientes bases teóricas. 

5. BASES PEDAGÓGICAS 

5.1. Trabajo en equipo 

Se establece que es un grupo de personas que colaboran e interactúan para lograr objetivos comunes, está basada en la unidad 

de un propósito a través no solo de aportaciones de conocimientos y habilidades, sino también de acciones de sus integrantes 

(Gutiérrez, 2010). 

5.2. Los Cuatro Pilares de la Educación 

La UNESCO señala que la educación del siglo XXI se debe basarse en cuatro aspectos formativos que sustenten la educación 

de todo ser humano, llamados pilares de la educación, los cuales visualizan un desarrollo pleno basado en cuatro categorías de 

aprendizaje: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. 

El primer pilar: Aprender a conocer, se refiere a las habilidades que debemos desarrollar respecto a la forma de investigar y 

autorregularnos, a identificar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas para poder aprovecharlas; es necesario en la dinámica 

social actual que las personas desarrollemos el aprendizaje autónomo el cual forma parte de las competencias del ciudadano del 

siglo XXI. 
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Respecto al segundo pilar denominado Aprender a hacer está vinculado a las habilidades prácticas que tengamos, el 

conocimiento solo se evidencia cuando se puede aplicar en una situación concreta, se ve reflejado en lo que podemos construir 

o crear a partir de él, esta dinámica actual requiere que la producción de conocimientos y su aplicación se complementen 

indispensablemente para el progreso social. 

El tercer pilar: Aprender a vivir juntos, enfatiza que las personas formen redes de colaboración y participación, implica que como 

seres pensantes y creativos busquemos siempre el bienestar común. El conocimiento tiene un carácter social y necesita ser 

compartido y acompañarse de los valores para la convivencia, necesarios para el progreso comunitario. 

Por último, el pilar del Aprender a ser nos habla del conocimiento de si mismo y valoración del propio sujeto como parte 

fundamental de la realización personal. El desarrollo del hombre es integral, en todos sus ámbitos de desenvolvimiento, como 

individuo, miembro de familia y de su colectividad. La educación es un proceso individualizado y una estructuración social 

interactiva, dentro de una experiencia profesional positiva. 

6. Bases Psicológicas 

Reconociendo la importancia del aula invertida en el aprendizaje autorregulado en los estudiantes de una universidad pública de 

Lima se organizó un programa basándose en la siguiente teoría: 

 

6.1. 1. Aprendizaje autorregulado en la teoría sociocognitiva  
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En la década de los 70 del siglo pasado las teorías educativas comenzaron a centrar su atención en el aprendizaje, en vez de la 

enseñanza. En 1986 el psicólogo Alberto Bandura desarrolló una teoría sobre el funcionamiento cognitivo humano enfatizando 

el rol autorregulador y autorreflexivo de la persona cuando tenía que adaptarse a algún cambio. Esto contrastaba con las teorías 

previas que miraban al sujeto como un ente accionado por al ambiente o que reaccionaba a impulsos internos fuera de su 

control. En la década de los 80 del siglo pasado los pedagogos y los psicólogos comienzan a utilizar el término aprendizaje 

autorregulado desde varias perspectivas teóricas psicopedagógicas, entre ellas, la conductista, la socioconstructivista y la 

sociocognitiva, iniciando unas corrientes de investigación que se han mantenido con el tiempo (Schunk, 2004; Hadwin et al., 

2010; Jin y Low, 2009; Pintrich et al., 1993; Zimmerman, 2008). En la teoría sociocognitiva el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual el sujeto transforma sus habilidades mentales y creencias epistemológicas en habilidades concretas y 

conocimientos específicos. En este modelo teórico el individuo que aprende se percibe dentro de un ambiente cambiante que lo 

obliga a realizar constantes esfuerzos metacognitivos de evaluación y realimentación para ajustar sus conductas y estrategias; 

consecuentemente, el aprendizaje es visto como una interacción entre elementos intrapersonales, conductuales y ambientales. 
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Figura 3.
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Tabla 23.  
Sesión 1 

Tema: Objeto de la Economía  N° de sesión: Sesión 1  

Logro de la 
sesión: Comprender los conceptos básicos de Economía. 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
por utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que 
desarrollan 

Revisión de 
materiales 
asincrónicos 

 

Concepto Economía 

https://youtu.be/edWGzSGLQbU 

 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. 
(7a ed.). México, D.F.:  Cengage Learning. Código 
Biblioteca. U. Lima: 330 M224 2017. 

o Cap. 1 Los diez principios de la economía. 
Páginas: 3 – 18  

 

Videos 

 

 

 

 

Lectura 
especializada 

12 min 

 

 

 

 

 

40 min 

 

Objetivo General: 

1.Comprender los 
conceptos fundamentales 
de la teoría económica y 
relacionarlos con la realidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1. Comprender los 
conceptos de las DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://youtu.be/edWGzSGLQbU
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Inicio 

 

 

El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los 
estudiantes a la asignatura de Economía. 

Los motiva y alienta a revisar todo el material 
disponible y les recuerda que las calificaciones 
parciales dependen de sus diversas actividades y 
participaciones en clase. Despeja dudas acerca de 
la metodología del aula invertida antes de empezar 
con el desarrollo de la sesión. 

 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Análisis sobre la lectura especializada y videos 
asignados. 

El profesor formula algunas preguntas retadoras 
sobre lo revisado en casa solicitando la 
participación voluntaria. 

● ¿Cuál es la importancia de conocer sobre 
Economía en la actualidad? 

● ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la 
Economía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 min 

necesidades, recursos, 
y factores de 
producción de la 
economía; el problema 
de la escasez; las 
definiciones de 
eficiencia y equidad. 

1.2. Comprender el análisis 
marginal, las fallas de 
mercado y la 
productividad. 
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● ¿Qué diferencias identifican entre la realidad 
nacional y el resto del mundo, en relación a los 
factores de producción? 

● ¿De qué manera impacta la escasez en la vida 
cotidiana de las personas? 

● ¿Toda decisión adoptada por las personas 
implica un costo de oportunidad? 
 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Registro de la asistencia del día. 

Evaluación de la guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 1:  Los 
diez principios de la economía (Guía de ejercicios). 

 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación. 

Trabajo cooperativo: 

 

 

 

Lista de 
asistencia 

 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

8 min 

 

 

 

 

 

   10 min 
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Búsqueda de una noticia de un diario en la que 
se evidencia el problema económico de una 
economía 

El docente divide en grupos de 4 estudiantes y les   
indica la actividad a realizar. 

Ingresa el docente a la sala de cada grupo, monitorea 
su avance, despeja las dudas que hubiera y orienta la 
actividad. 

Luego, un representante de cada grupo expondrá 
la noticia explicando en qué consistió el problema 
de la escasez identificado. 

Cada grupo adjuntará una dispositiva, señalando su 
calificación individual resultado de su 
autoevaluación. 

 

 

 

 

Diarios y 
revistas 
virtuales 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

    35 min 

 

Cierre  

 

- El docente realiza una síntesis reflexiva del 
tema. 

- El docente refuerza la invitación a los alumnos 
para la lectura previa de los materiales teóricos y 
la revisión de los videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes. 
 

 7 min 
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Tabla 24. 
Sesión 2 

Tema: Objeto de la economía  N° de 
sesión: Sesión 2  

Logro de la 
sesión: Comprender los 10 principios básicos de economía. 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
a utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que desarrollan 

Materiales 
asincrónicos 

Los 10 principios de economía 

https://www.youtube.com/watch?v=6ptyxF4nfc0 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de 
Economía. (7a ed.). México, D.F.:  
Cengage Learning. Código Biblioteca. U. 
Lima: 330 M224 2017.  

o Cap. 1 Los diez principios de la economía. 
Páginas: 3 – 18  

 

 

 

Videos 

 

 

 

 

Lectura 

          

 

  10 min 

 

 

 

 

  40 min 

 

Objetivo General: 

1.Comprender los diez 
principios de la economía 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1. Comprender el 
comportamiento de las 

DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://www.youtube.com/watch?v=6ptyxF4nfc0


 
  
 

107 

 

 

 

 

Inicio 

 

El docente inicia la sesión dando la 
bienvenida a los estudiantes. 

 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Aplicación de una prueba rápida a través 
del Blackboard (10 preguntas).  

 

 

Plataforma 

Blackboard 

 

5 min 

 

10 min 

personas racionales, el 
costo de oportunidad. 

1.2. Comprender los cambios 
marginales, la función que 
cumplen los incentivos en 
las personas. 

Desarrollo  

Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – 
capítulo 1:  Los diez principios de la 
economía – (Guía de ejercicios, 
continuación de la guía). 

   Trabajo cooperativo: 

Elaboración de un organizador visual 
presentando 3 principios de la 
Economía. 

El docente divide a los alumnos en 
grupos     pequeños y les indica la 
actividad a realizar. 

Un integrante de cada grupo expondrá la 
herramienta visual y explicará el principio 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

                                         
25 min 
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analizado. Cada grupo tendrá 3 minutos 
para exponer. 

 

 

 

                      
45 min 

Cierre  

 

El profesor realiza una síntesis reflexiva y 
refuerza la invitación a los alumnos para la 
lectura previa de los materiales teóricos y 
la revisión de los videos enviados y 
finalmente 

se despide de los estudiantes 
participantes. 

 

      10 min 
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Tabla 25. 
Sesión 3 

Tema: Objeto de la Economía  N° de sesión: Sesión 3 

Logro de la 
sesión: Introducción a la Microeconomía y Macroeconomía. Comprensión de los modelos económicos. 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales a 
utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que 
desarrollan 

Materiales 
asincrónicos 

 

Frontera de Posibilidades de Producción 

https://youtu.be/K41vp3NxjaQ 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. 
(7a ed.). México, D.F.:  Cengage Learning. Código 
Biblioteca. U. Lima: 330 M224 2017. 

o Cap. 2 Pensar como economista. Páginas: 19 – 
38  

 

 

Videos 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

12 min 

 

 

 

 

 

40 min 

 

Objetivo General: 

1. Comprender los 
conceptos   de 
Microeconomía 
y de     
Macroeconomía. 

2. Conocer los 
modelos 
económicos 
Diagrama de 
flujo circular y la 
Frontera de DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://youtu.be/K41vp3NxjaQ
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Inicio 

 

Bienvenida  

El docente inicia la sesión dando la bienvenida   a 
los estudiantes y los invita a participar del debate. 

 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Debate sobre la lectura y videos recomendados. 

El profesor establece determinadas 
afirmaciones económicas solicitando a los 
estudiantes una postura determinada, dando 
inicio así al debate. 

● ¿El diagrama de flujo circular representa la 
organización de nuestra economía? 

● ¿Qué ocurrirá si la economía peruana mantiene 
su producción a largo plazo por debajo de la 
frontera de posibilidades de producción? 

● ¿Qué criterio debe primar para una 
reasignación de recursos dentro del modelo de 
FPP? 

 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 

posibilidades de 
la producción. 

 

Objetivos 
específicos: 

 

Comprender los 
diferentes 
modelos 
económicos 
(Diagrama de 
flujo circular, la 
Frontera de 
posibilidades de 
producción), sus 
componentes y 
organización. 
 
Comprender el 
papel de los 
supuestos en un 
modelo 
económico. 
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Desarrollo  

Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 2:  
Pensar como economista (Guía de ejercicios) 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación 
correspondiente. 

   Trabajo de grupo: 

Elaboración de dos organizadores 
evidenciando el Modelo Simple o Flujo 
circular de la economía. 

El docente divide a los alumnos en grupos 
pequeños y les indica la actividad a realizar. 

Un representante de cada grupo expondrá el 
modelo   económico analizado.  

Cada grupo   tendrá 3 minutos para exponer. 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

  15 min 

    

    

      

       

 

   35 min 

 

 

 

 

Cierre  

El profesor realiza una síntesis reflexiva. 
El docente refuerza la invitación a los alumnos para 
la lectura previa de los materiales teóricos y la 
revisión de los videos enviados. 
El docente se despide de los estudiantes 
participantes. 
 

 5 min 
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Tabla 26. 
Sesión 4 

Tema: Objeto de la economía  N° de 
sesión: Sesión 4 

Logro de la 
sesión: Comprender las diferencias entre la Economía Normativa y Positiva. 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
por utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que 
desarrollan 

Materiales 
asincrónicos 

 

Diferencias entre la Microeconomía y Macroeconomía 

https://www.youtube.com/watch?v=kyfx9ckS9yY 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. (7a ed.). 
México, D.F.:  Cengage Learning. Código Biblioteca. U. 
Lima: 330 M224 2017. 

o Cap. 2 Pensar como economista. Páginas: 19 – 38  
 

Videos 

 

 

 

 

 

Lectura 

4:04 min 

 

 

 

 

 

40 min 

 

Objetivo General: 

1. Comprender los 
conceptos de 
economía normativa y 
positiva. 

 

Objetivos 
específicos: 

 DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 
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Inicio 

 

Bienvenida  

El docente inicia la sesión dando el saludo a los 
estudiantes, preguntándoles cómo les fue el fin de semana, 
que les pareció las lecturas para esta sesión. 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Aplicación de un cuestionario a través de la plataforma 
Blackboard (10 preguntas). 

          

 

 

   5 min 

 

 

15 min 

1.2. Comprender el 
análisis normativo y 
el positivo y sus 
aplicaciones en la 
economía. 

1.3. Comprender la 
discrepancia entre 
los economistas en 
relación a las 
políticas 
económicas. 

 

Desarrollo  

   Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 2:  Pensar 
como economista – (Guía de ejercicios) 

  Trabajo cooperativo: 

Elaboración de una diapositiva u otra herramienta 
visual en la que presenten un análisis sobre una 
política económica implementada recientemente por 
el MEF o el BCRP. 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 

 

 

 

 

 

  15 min 
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  Los alumnos forman grupos pequeños y siguen las 
indicaciones de la actividad a realizar. 

Un representante de cada grupo expondrá la herramienta 
visual y explicará sus opiniones. Cada grupo tendrá 3 
minutos para exponer. 

    

    

   25 min 

Cierre  

 

- El profesor realiza una síntesis reflexiva. 
- El docente refuerza la invitación a los alumnos para la 

lectura previa de los materiales teóricos y la revisión de 
los videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes 
participantes. 
 

 2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

115 

Tabla 27. 
Sesión 5 

Tema: Objeto de la Economía  N° de sesión: Sesión 5  

Logro de la 
sesión: Comprender el mecanismo de mercado y la fijación de precios en los diversos modelos existentes 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
por utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que 
desarrollan 

Revisión de 
materiales 
asincrónicos 

 

Mercados 

https://www.youtube.com/watch?v=jDnt6Mb30bg&t=512s 

https://www.youtube.com/watch?v=E3yCAL36NhI 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. (7a ed.). 
México, D.F.:  Cengage Learning.   

o Cap. 4 Las fuerzas del mercado de la oferta y de la 
demanda. Páginas: 65 - 73 
 

Videos 

 

 

 

 

Lectura 
especializada 

12 min 

 

 

 

 

 

40 min 

 

Objetivo General: 

1.Comprender los 
conceptos 
fundamentales del 
mercado y sus 
principales 
modelos. 

 

Objetivos 
específicos: 

 

DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

    

https://www.youtube.com/watch?v=jDnt6Mb30bg&t=512s
https://www.youtube.com/watch?v=E3yCAL36NhI
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Inicio 

 

El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los 
estudiantes a una nueva clase de Economía. 

Los alienta a seguir revisando todo el material disponible. 
Despeja alguna duda acerca de lo desarrollado la sesión 
anterior. 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Análisis sobre la lectura especializada y videos 
asignados. 

El profesor formula algunas preguntas retadoras sobre lo 
revisado en casa solicitando la participación voluntaria. 

● ¿Siempre existieron los mercados? 
● ¿Se deben prohibir los monopolios en la Economía? 
● ¿Por qué es importante el fomento de la competencia 

en los mercados? 
● ¿El mercado perfecto existe? 

 

El docente registra las intervenciones de los estudiantes 
para asignarles la puntuación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 min 

1.1 Identificar las 
características 
de los modelos 
de mercado. 

1.2 Comprender los 
cambios de 
precio en los 
diferentes 
modelos de 
mercado. 

  

 

 

 

 

Desarrollo 

Registro de la asistencia del día. 

Evaluación de la guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 4:  Las fuerzas 
del mercado de la oferta y la demanda (Guía de ejercicios). 

Lista de 
asistencia 

 

 

 

8 min 
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El docente registra las intervenciones de los estudiantes 
para asignarles la puntuación. 

 

  Trabajo cooperativo: 

Construye una tabla mostrando los principales 
modelos de mercado y citando mínimo 4 ejemplos de 
cada mercado. 

Los estudiantes forman grupos de 4 estudiantes y siguen 
las indicaciones de la actividad a realizar. 

Luego, un representante de cada grupo expondrá el 
producto final. 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

 

 

 

 

Diarios y 
revistas 
virtuales 

 

 

 

 

   10 min 

    

    

     

 

 

   35 min 

 

Cierre  

Cierre: 

- El docente realiza una síntesis reflexiva del tema. 
- El docente refuerza la invitación a los alumnos para la 

lectura previa de los materiales teóricos y la revisión de 
los videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes. 
 

 7 min 
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Tabla 28. 
Sesión 6 

Tema: Teoría elemental de la demanda  N° de 
sesión: Sesión 6  

Logro de la 
sesión: Comprender los factores determinantes de la demanda 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
por utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que 
desarrollan 

Materiales 
asincrónicos 

Demanda 

 Hasta el minuto 5:39 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de 
Economía. (7a ed.). México, D.F.:  Cengage 
Learning. 

o Cap. 4 Las fuerzas del mercado de la oferta 
y de la demanda. Páginas: 65 - 73 

 

 

 

Videos 

 

 

 

 

Lectura 

          

 

        5:39 min 

 

 

 

 

        15 min 

 

Objetivo General: 

1.Comprender los 
factores determinantes 
de la demanda 

 

Objetivos específicos: 

 

1.4. Comprender el 
factor que genera DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw
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Inicio 

 

El docente inicia la sesión dando la 
bienvenida a los estudiantes. 

 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Aplicación de una prueba rápida a través del 
Blackboard (10 preguntas).  

 

 

 

Plataforma 

Blackboard 

 

 

5 min 

 

 

10 min 

cambios en la 
cantidad 
demandada. 

1.2. Comprender que  
factores provocan 
cambios en la 
demanda. 

 

Desarrollo  

Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 
4:  Las fuerzas del mercado de la oferta y de 
la demanda (Guía de ejercicios, 
continuación de la guía). 

 

Trabajo cooperativo: 

Elaboración de un organizador visual en 
la que se analice la demanda de un 
producto específico de nuestra 
economía. 

  El docente divide a los alumnos en grupos 
pequeños y les indica la actividad a realizar. 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

                  

 

       25 min 
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Un integrante de cada grupo expondrá la 
herramienta visual y explicará el producto 
analizado. Cada grupo tendrá 3 minutos para 
exponer. 

 

 

    

     

 

       45 min 

Cierre  

 

- El profesor realiza una síntesis reflexiva. 
- El docente refuerza la invitación a los 

alumnos para la lectura previa de los 
materiales teóricos y la revisión de los 
videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes 
participantes. 
 

 10 min 
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Tabla 29. 
Sesión 7 

Tema: Teoría de la oferta  N° de 
sesión: Sesión 7 

Logro de la 
sesión: Comprender los factores determinantes de la oferta 

 

Fase Descripción de la actividad 
Materiales 

por 
utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos  

Materiales 
asincrónicos 

Oferta 

 Desde el minuto 5:39 al 8:38 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. 
(7a ed.). México, D.F.:  Cengage Learning.  

o Cap. 4 Las fuerzas del mercado de la oferta y 
de la demanda. Páginas: 73 – 76 

 

 

Videos 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

4 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Objetivo General: 

1. Conocer los factores 
determinantes de la oferta. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.3 Comprender los diferentes 
factores que generan 

DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw
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Inicio 

 

Bienvenida  

El docente inicia la sesión dando la bienvenida a 
los estudiantes y los invita a participar del debate. 

 

Motivación y recojo de saberes previos.  

 

Aplicación de una prueba rápida a través del 
Blackboard (10 preguntas). 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

35 min 

desplazamientos de la oferta 
hacia la derecha. 

1.4 . Comprender los diferentes 
factores que generan 
desplazamientos de la oferta 
hacia la izquierda. 
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Desarrollo  

 

Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 4: 
Las fuerzas del mercado de la oferta y de la 
demanda (Guía de ejercicios) 

El docente registra las intervenciones de los 
estudiantes para asignarles la puntuación 
correspondiente. Además, monitorea el avance 
de los estudiantes y aclara las imprecisiones 
que hubiera. 

  Trabajo cooperativo: 

Elaboración de un organizador visual en la 
que se analice la oferta de un producto 
específico de nuestra economía. 

  El docente divide a los alumnos en grupos 
pequeños y les indica la actividad a realizar. 

Un integrante de cada grupo expondrá la 
herramienta visual y explicará el producto 
analizado. Cada grupo tendrá 3 minutos para 
exponer. 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 15 min 

    

    

      

       

 

     35 min 

 

 

 

 

Cierre   

- El profesor realiza una síntesis reflexiva. 
 5 min 
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- El docente refuerza la invitación a los alumnos 
para la lectura previa de los materiales 
teóricos y la revisión de los videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes 
participantes. 
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Tabla 30. 
Sesión 8 

Tema: Equilibrio de mercado  N° de 
sesión: Sesión 8 

Logro de la 
sesión: Comprender el equilibrio de mercado y sus implicancias  

 

Fase Descripción de la actividad Materiales 
por utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que desarrollan 

Materiales 
asincrónicos 

 

Equilibrio de mercado:  

Desde el minuto 8:38 hasta minuto 15:50 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de Economía. 
(7a ed.). México, D.F.:  Cengage Learning. 

Cap. 4 Las fuerzas del mercado de la oferta y 
de la demanda.  
            Páginas: 77 – 88.  

Videos 

 

 

 

 

 

Lectura 

4:04 min 

 

 

 

 

 

40 min 

 

Objetivo General: 

1. Comprender el equilibrio 
de mercado. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.5. Comprender el 
efecto en el precio y la 
cantidad de equilibrio. DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

https://youtu.be/4a4gmtR-8yw
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Inicio 

 

Bienvenida  

El docente inicia la sesión dando el saludo a los 
estudiantes, preguntándoles cómo les fue el fin de 
semana, que les pareció las lecturas para esta 
sesión. 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Aplicación de un cuestionario a través de la 
plataforma Blackboard (10 preguntas). 

          

 

 

    5 min 

 

 

 

15 min 

1.6. Comprender los 
factores que provocan 
cambios en el equilibrio. 
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Desarrollo  

   Registro de la asistencia del día. 

Guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – capítulo 4:  
Las fuerzas del mercado de la oferta y demanda 
– (Guía de ejercicios) 

  Trabajo cooperativo: 

Elaboración de una presentación visual en la 
que presenten un análisis sobre los 
distintos cambios en el equilibrio de 
mercado. 

  Los alumnos forman grupos pequeños y siguen 
las indicaciones generales de toda actividad a 
realizar. 

Un representante de cada grupo expondrá la 
herramienta visual. Cada grupo tendrá 3 minutos 
para exponer. 

 

Lista de 
asistencia 

 

 

 

 

 

 

     8 min 

 

   25 min 

    

    

      

 

 

 

    35 min 

Cierre  

 

- El profesor realiza una síntesis reflexiva. 
- El docente reitera la invitación a los alumnos 

para la lectura previa de los materiales teóricos 
y la revisión de los videos enviados. 

- El docente se despide de los estudiantes 
participantes. 
 

 12 min 
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Tabla 31. 
Sesión 9 

Tema: Comercio Internacional N° de sesión: Sesión 9  

Logro de la 
sesión: Comprender los conceptos básicos del Comercio Internacional. 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales por 
utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que desarrollan 

Revisión de 
materiales 
asincrónicos 

 

https://youtu.be/7IYFfRgmzB4 

Excedente del consumidor y productor 
hasta minuto 2:36 

Aranceles: Minuto 11:53 hasta minuto 
14:50 

Mankiw, N.G. (2017). Principios de 
Economía. (7a ed.). México, D.F.:  
Cengage Learning. Código Biblioteca. U. 
Lima: 330 M224 2017. 

o Cap. 9 Aplicación: Comercio 
internacional.  
            Páginas: 171 – 192. 

Videos 

 

 

 

 

Lectura 
especializada 

6 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

Objetivo General: 

1.Conocer los conceptos 
básicos del   comercio 
internacional 

 

Objetivos específicos: 

 

1.5 Comprender los 
determinantes del 
comercio internacional. 

https://youtu.be/7IYFfRgmzB4
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DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 1.6 Comprender la 
importancia de las 
barreras al comercio 
internacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

El docente inicia la sesión saludando a los 
estudiantes. 

Los motiva y alienta a desarrollar las 
diversas actividades planificadas y a 
participar en clase. Despeja dudas acerca 
de la sesión anterior (equilibrio de 
mercado). 

Motivación y recojo de saberes previos.  

Análisis sobre la lectura especializada y 
videos asignados. 

El profesor formula algunas preguntas 
retadoras sobre lo revisado en casa 
solicitando la participación voluntaria. 

● ¿Es necesario el comercio 
internacional en la actualidad? 

● ¿Cuál es el mayor problema que 
enfrenta nuestra economía al participar 
del comercio internacional? 

● ¿Qué teoría económica sustenta el 
comercio internacional y por qué? 

● ¿De qué manera influye la 
dependencia de nuestro comercio 
internacional con determinadas 
economías desarrolladas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 
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El docente registra las intervenciones 
de los estudiantes para asignarles la 
puntuación correspondiente. 

 32 min 

Desarrollo 

 

Registro de la asistencia del día. 

Evaluación de la guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – 
capítulo 9:  Aplicación: Comercio 
internacional (Guía de ejercicios). 

El docente registra las intervenciones de 
los estudiantes para asignarles la 
puntuación. 

  Trabajo cooperativo: 

Búsqueda de información estadística 
de nuestro comercio y construye una 
sábana informativa.  

El docente divide en grupos de 4 
estudiantes y les   indica la actividad a 
realizar. 

 

Lista de asistencia 

 

 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 

 

 

 

      10 min 

    

    

      

 

 

     35 min 
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Luego, un representante de cada grupo 
expondrá la información seleccionada y 
ordenada. 

Cada grupo adjuntará una lista señalando 
su calificación individual fruto de su 
autoevaluación. 

Diarios y revistas 
virtuales 

Cierre  

 

- El docente realiza una síntesis 
reflexiva del tema. 

- El docente refuerza la invitación a los 
alumnos para la lectura previa de los 
materiales teóricos y la revisión de los 
videos enviados. 

- El docente se despide de los 
estudiantes. 
 

 7 min 
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Tabla 32. 
Sesión 10 

Tema: Comercio Internacional N° de sesión: Sesión 10  

Logro de la 
sesión: Comprender los conceptos básicos del comercio internacional 

 

Fase Descripción de la actividad Materiales por 
utilizar 

Tiempo 
aproximado 

Objetivos que desarrollan 

Revisión de 
materiales 
asincrónicos 

 

https://youtu.be/7IYFfRgmzB4 

Aranceles: Minuto 11:53 hasta minuto 
14:50 
Mankiw, N.G. (2017). Principios de 

Economía. (7a ed.). México, D.F.:  
Cengage Learning. 

o Cap. 9 Aplicación: Comercio 
internacional.  
            Páginas: 171 – 192. 

 

Videos 

 

 

 

Lectura 
especializada 

3 min 

 

 

 

20 min 

 

Objetivo General: 

1.Conocer los conceptos 
básicos del comercio 
internacional. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.7 Comprender la 
importancia del 
establecimiento de 

DESARROLLO DE LA CLASE SINCRÓNICA 

 

Inicio 
El docente inicia la sesión dando la 
bienvenida a los estudiantes. 

 

 

 

 

https://youtu.be/7IYFfRgmzB4
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 Despeja dudas acerca de lo desarrollado 
la sesión anterior. 

Motivación y recojo de saberes 
previos.  

 

Prueba calificada de 10 preguntas (3 
de la primera sesión y el resto de la 
presente sesión). 

 

 

 

       Plataforma 

Blackboard 

 

 

8 min 

 

 

 

15 min 

barreras al comercio 
internacional. 

1.8 Comprender los 
argumentos a favor del 
establecimiento de 
barreras al comercio. 

  

 

 

 

 

Desarrollo 

Registro de la asistencia del día. 

 

Evaluación de la guía de ejercicios 

Material del curso del aula virtual – 
capítulo 9:  Aplicación: comercio 
internacional (Guía de 
ejercicios…continuación). 

El docente registra las intervenciones 
de los estudiantes para asignarles la 
puntuación. 

Trabajo cooperativo: 

 

Lista de asistencia 

 

 

Plataforma 
Blackboard 

 

 

 

 

 

8 min 

 

 

   10 min 
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Búsqueda de una noticia en la que 
se observe diversas barreras al 
comercio internacional 

El docente divide en grupos pequeños 
(4 estudiantes) y los   monitorea durante 
la actividad a realizar. 

Luego, un representante de cada grupo 
expondrá la noticia explicando en qué 
consistió barrera identificada. 

Diarios y revistas 
virtuales 

    35 min 

Cierre 

- El docente realiza una síntesis
reflexiva del tema.

- El docente se despide de los
estudiantes y los invita a continuar
con las lecturas especializadas y
videos previos.

7 min 


