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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue indagar acerca del empleo de las estrategias de autorregulación del 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. La muestra fue de 

97 estudiantes de bachillerato (70% varones y 30% mujeres) con edades comprendidas entre 14 y los 17 

años (M = 15.29; DT = 0.07) del área metropolitana de Monterrey (México). Para examinar las estrategias 

autorreguladoras utilizadas por el alumnado se utilizó el Cuestionario de Autorregulación del aprendizaje; 

en cuanto al rendimiento académico, se emplearon las calificaciones otorgadas por las instituciones 

educativas participantes en la investigación. Se realizaron análisis descriptivos, pruebas t de Student, para 

conocer diferencias entre los sexos en cuanto a las estrategias autorreguladoras utilizadas, y de regresión 

lineal, para determinar cuáles de las variables de estudio predicen mejor el rendimiento académico. Los 

resultados mostraron que el alumnado utiliza con mayor frecuencia la estrategia metacognitiva y que esta 

variable es la que más predice el rendimiento académico. No se encontraron diferencias significativas en 

las estrategias autorreguladoras utilizadas en función del sexo. El artículo concluye con un análisis de los 

resultados y sus posibles implicaciones prácticas. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the relationship between self-regulated learning strategies and academic 

performance among senior high school students. The study used a sample of 97 high school students (70% 

male, 30% female) aged between 14 and 17 years (M = 15.29; SD = 0.07) from the metropolitan area of 

Monterrey (Mexico). Student self-regulation strategies were examined using the Self-Regulated Learning 

Questionnaire, and academic performance was measured using the grades awarded by the schools 

participating in the research. Descriptive analyses and Student’s t-tests were used to examine the differences 

between the sexes in terms of the self-regulation strategies used, and linear regression analyses were 

conducted to determine the predictive power of the academic performance variables. The results showed 
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metacognition to be the most frequent strategy among students and the best predictor of academic 

performance. No significant differences were observed between male and female students in terms of the 

self-regulation strategies used. The article concludes with a discussion of the results and their possible 

practical implications. 

 

Keywords: self-regulation; learning; academic performance; metacognition; senior high school students 

 

 

 

La educación es una de las principales actividades donde las personas esperan encontrar las herramientas 

para su desarrollo personal y profesional (García-Lastra, 2013). Las escuelas o instituciones educativas son 

señaladas para formar a los estudiantes, los cuales se convertirán en futuros profesionales capaces de aprender 

a aprender durante la vida, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo (Godás-Otero et al., 2015). 

El sistema educativo en México se encuentra dividido en diferentes niveles: Preescolar comprende de los 

3 a 6 años cumplidos, primaria de los 6 a los 12, secundaria de los 12 a los 15 años, Educación Media Superior 

o Bachillerato de los 15 años a los 18 años, son los niveles educativos obligatorios por parte de la Secretaria 

de Educación Pública (SEP), posteriormente se tienen los niveles de Licenciatura o Universidad, Maestría y 

finalmente el grado de Doctorado estos últimos no son obligatorios en el sistema educativo mexicano. 

La autorregulación del aprendizaje es un concepto de relevancia en el área de las ciencias de la educación 

y de la psicología, dicho concepto refiere a las acciones volitivas llevadas a cabo por las y los estudiantes que 

son producto de sus actividades cognitivas, conductuales y ambientales y que van encaminadas a salir adelante 

ante las dificultades propias del aprendizaje escolarizado. Asimismo, ha sido ampliamente estudiado en 

relación con el rendimiento académico (Hoyle, 2013; Lennon, 2010; Vohs y Baumeister, 2011), llegando a 

afirmarse que quienes desarrollan estas habilidades autorregulatorias tendría un buen rendimiento académico 

(Núñez et al., 2015).  

Algunos autores (Fernández et al., 2015; Vohs y Baumeister, 2011; Zimmerman,1986) explican que la 

autorregulación es un constructo psicológico que hace referencia al proceso donde el alumnado configura sus 

actividades académicas y organiza su entorno para que, de forma autónoma y motivada, alcance sus metas 

escolares. En su caso Zimmerman (2000) plantea tres fases en la autorregulación: la previsión, la ejecución y 

la autorreflexión. La primera fase, previsión, consiste en el establecimiento de objetivos y el delineamiento de 

un plan de acción; la segunda, ejecución, la persona monitorea su actividad de ejecución de la tarea y por 

último la fase de autorreflexión, donde se aprende a cómo actuar de acuerdo con los resultados de la acción. 

Así, la autorregulación del aprendizaje conlleva un comportamiento dirigido a una meta y controlado por 

procesos de retroalimentación.  

Por su parte Pintrich (1994), señala que el aprendizaje autorregulado tiene cuatro fases: premeditación, 

monitoreo, control y reacción-reflexión. En cada una de estas fases, ocurre un conjunto de eventos en la 

cognición del estudiante (planteamiento de metas, adopción de estrategias, juicios cognitivos); en la 

motivación (juicios de auto eficacia, reacciones emocionales); en la conducta (planeación, manejo de 

esfuerzos, elección), y en el contexto (preparación y cambios en las condiciones del contexto).  

Las estrategias de apoyo en el ámbito de la autorregulación hacen referencia a que el estudiante puede 

buscar apoyo en la realización de sus actividades escolares como puede ser la búsqueda de información de 

diferentes fuentes, consultar con personas expertas en un determinado tema, utilizar un método de aprendizaje 

o elaborar esquemas de un tema.  

Las estrategias cognitivas son procedimientos abstractos y simbólicos que las personas aprenden respecto 

a cómo operar la información que se va asimilando a fin de facilitar su rápida recuperación para su aplicación 

en diversos escenarios, en otros términos, estrategias y habilidades que se necesitan para manejar y controlar 

el propio aprendizaje en diferentes entornos, esto incluye también un conjunto de actividades físicas. Todo 

esto con un propósito determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver un problema determinado o 

plantear nuevos problemas (Barca-Enríquez et al., 2015).  



 BARRETO-TRUJILLO Y ÁLVAREZ-BERMÚDEZ 

R Est Inv Psico y Educ, 2020, 7(2), 184-193 

186 

En cuanto a las estrategias metacognitivas, estas implican la participación de la consciencia como un 

mecanismo regulador, es decir, conlleva la reflexión sobre el conocimiento que se tiene acerca de cómo se está 

realizando una actividad determinada, llevando a cabo una autorregulación consciente. Sería así, una aptitud 

para analizar tanto las tareas a las que se enfrenta la persona como las respuestas que da a la misma, además 

de la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de esa respuesta (Taylor, 1983). 

Como ya lo han señalado Ryan y Deci (2000), la concepción de motivación ha sido fundamental dentro de 

la psicología por sus implicaciones biológicas, psicológicas y sociales. Explican que inclusive se ha asociado 

a cuestiones de producción y aquellos involucrados en intentar movilizar a otros a actuar en función de un 

objetivo o tarea como son los maestros, entrenadores, directores de empresas, lideres entre otros. Para Deci y 

Ryan (1985), estar motivado significa moverse a hacer alguna cosa; si una persona no siente ímpetu o 

aspiración para actuar, se dice entonces que está desmotivada (Ryan, y Deci, 2000). En el caso del alumnado, 

la motivación es un elemento importante en la autorregulación del aprendizaje dado que permite dirigir los 

esfuerzos en busca del éxito dentro del desarrollo escolar, sería un estado interno que activa, dirige y mantiene 

el comportamiento (Murphy y Alexander, 2006). Así, los alumnos con un mayor nivel de motivación 

académica tenderían a obtener un mejor rendimiento, más aún aquellos con una motivación intrínseca, 

Además, argumentan que la motivación refleja los procesos de autorregulación. Más aún, han encontrado que 

en la medida que aumenta el desarrollo cognitivo y las habilidades del yo, la forma de regularse las personas 

tiende más hacía la autonomía y la autorregulación (Ryan y Deci, 2000). De ahí la importancia de la relación 

entre estas variables.  

Dado lo referido anteriormente, se ha encontrado que los estudiantes con buen rendimiento académico 

tienen la capacidad de autorregular sus acciones en favor del desarrollo académico (Rodríguez et al., 2014; 

Weinstein et al., 2000; Zimmerman, 2008). Además, muestran iniciativa personal y perseverancia en la 

realización de las tareas, así como de las competencias exigidas, independientemente del contexto en el que 

ocurre el aprendizaje (Valle et al., 2010). Estos estudiantes ponen su atención sobre su papel como agentes, 

son conscientes de que el éxito académico depende de su actividad e implicación a través de una motivación 

intrínseca (Álvarez y Barreto, 2020; Valdés y Pujol, 2015) 

Para Rivera (2017), la autorregulación del aprendizaje es fundamental para el éxito académico del 

alumnado, influye en el rendimiento académico, en la constancia y la persistencia (Villaroel y Muñoz, 2015), 

y en el aprovechamiento del tiempo de estudio, por ejemplo, para la realización de actividades escolares 

desarrolladas en casa (Suárez et al., 2012).  

En cuanto a las diferencias de género y autorregulación del aprendizaje, algunos estudios (Castillo et al., 

2003; Cerezo y Casanova, 2004) muestran que las mujeres utilizan con más frecuencia las estrategias 

metacognitivas como habilidad autorreguladora, por otro lado, los varones muestran emplear con mayor 

frecuencia la motivación en el terreno de la autorregulación del aprendizaje.  

El rendimiento académico ha sido conceptualizado de diferentes formas, por un lado, se piensa que es el 

resultado de la convivencia, de las actitudes y comportamientos de los estudiantes con sus compañeros y con 

los maestros, hasta quienes lo observan como una evaluación de exámenes y trabajos realizados para obtener 

promedios de determinadas asignaturas (Barreto y Álvarez, 2017; Ramudo et al., 2017). Para Rodríguez et al. 

(2011) el rendimiento académico implica que el alumnado desarrolle cambios, que se acumule el conocimiento 

y que tengan las habilidades para resolver problemas, esto de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

las diferentes instituciones. 

Algunos autores (Morales et al., 2016) señalan la importancia de medir el rendimiento académico, por 

medio de asignar un número que represente el nivel de desarrollo de los estudiantes, en términos generales un 

promedio de las diferentes asignaturas al término de un periodo determinado. 

Como se ha señalado, el rendimiento académico tiene que ver con el nivel de conocimiento que los y las 

estudiantes muestran tener en la materia que es evaluada (Risso et al., 2010); se refiere al rendimiento que el 

alumnado demuestra tener en las áreas, materias o asignaturas, en relación a los objetivos de aprendizaje y en 

comparación con los demás estudiantes del grupo o aula. En el rendimiento académico intervienen diferentes 
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factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-estudiante, entre otros elementos (Barreto, 2017; Barreto y 

Álvarez, 2020; Solano 2015). 

Considerando todo lo expuesto anteriormente y que el índice de reprobación en educación media superior 

en México es de 37.4%, el cual es muy superior al del nivel de secundaria 19.2% y al de educación primaria 

5.2% (INEE, 2019) y la poca investigación entre la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico 

en nuestro contexto, Monterrey, México, consideramos pertinente llevar a cabo un estudio cuyo objetivo fue 

estudiar la relación entre la autorregulación y el rendimiento académico en los jóvenes estudiantes de 

preparatoria. Asimismo, indagar cuáles de las dimensiones de la autorregulación autorregulación tienen mayor 

poder predictivo sobre el rendimiento académico y cuáles de los tipos de autorregulación se emplean en 

hombres como mujeres con distintos niveles de desempeño escolar. 

Método  

Participantes  

Los participantes fueron elegidos de las preparatorias pertenecientes a la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, ya que es la institución responsable de la mayoría de los estudios de nivel medio superior públicos en el 

estado. La selección fue por conveniencia en función del consentimiento de las autoridades escolares, así como 

de los padres y los estudiantes. Se tuvo acceso a 3 centros educativos y 97 estudiantes de 1º y 3º semestre de 

bachillerato, con edades comprendidas entre 14 a los 17 años (M= 15.29; DT= .070), el 30% eran mujeres (n 

= 29) y el 70% eran varones (n = 68). 

Instrumentos 

Autorregulación del aprendizaje 

Se empleó el Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje de Flores y Cerino (2000), la versión de 49 

ítems, para evaluar las acciones que lleva a cabo el alumnado de forma autorregulada para aprender y realizar 

sus actividades escolares, es una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta, que van de 1 “Nada 

parecido a mí” (no utiliza la estrategia), a 5 “Muy parecido a mí “(utiliza la estrategia totalmente). La 

consistencia interna de la escala completa presenta un coeficiente alfa de Cronbach de .78. Consta de cuatro 

subescalas:  

- La subescala de Estrategias de Apoyo (α = .75) está compuesta de 10 ítems y evalúa aquellos recursos 

cognitivo-afectivos de los que se vale el estudiante para hacer la tarea (por ejemplo: “Preparo las cosas que 

voy a utilizar para hacer mis tareas en casa”).  

- La subescala Estrategias Cognitivas (α = 50) consta de 9 ítems. Evalúa el establecimiento de metas y a 

la aplicación de estrategias cognoscitivas para lograr su aprendizaje (por ejemplo: “Apunto mis tareas para no 

olvidar que las tengo que hacer”).  

- La subescala Estrategias Metacognitivas (α = .75) consta también de de 9 ítems, y evalúa el 

conocimiento de los procesos metacognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje, y el 

control de los mismos (por ejemplo:  “Me fijo en los ejercicios que ya hice para ayudarme a hacer la tarea”).  

- La subescala de Motivación (α = .76) tiene de 21 ítems, y evalúa los elementos motivacionales presentes 

en todo acto de aprendizaje a los cuales el estudiante atribuye el poder hacer la tarea (por ejemplo:  “Soy capaz 

de hacer bien la mayoría de mis tareas”).  

Rendimiento académico 

Para esta variable se obtuvo el promedio general de los participantes, a través del Sistema de Información 

y Administración de Servicios Escolares (SIASE) de tres preparatorias públicas. La frecuencia y porcentaje de 

promedio general (SIASE), se categorizaron en calificaciones menores o iguales a 69 (las cuales indican que 

los estudiantes tienen promedios reprobatorios), calificaciones entre 70 y 79, calificaciones entre 80 y 89, y 

calificaciones superiores a 90 (que sería el intervalo de mejor rendimiento académico). Esta categorización 
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obedece a que en las calificaciones oficiales cuando el valor es menor de 70 es una calificación no aprobatoria, 

mientras que cuando es mayor a 70 es una calificación aprobada. 

Procedimiento  

Los datos se han obtenido directamente en los propios centros de enseñanza, en las aulas ordinarias, una 

vez que se había obtenido la autorización pertinente de la dirección. Se administraron los instrumentos de 

evaluación a los estudiantes en una única sesión después de mencionar que su participación era voluntaria y 

totalmente anónima. Se estableció la necesidad de contar con la aprobación expresa de los padres o tutores a 

través de un documento firmado por los mismos. Cumpliendo de esta forma con las exigencias deontológicas 

indicadas para investigación con menores de edad. 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis descriptivos para observar las tendencias de los datos, también se llevó a cabo el 

análisis de correlaciones entre las subescalas de autorregulación con el objetivo de conocer como se 

correlacionan entre sí. Además, la prueba t de Student para indagar acerca de las estrategias autorreguladoras 

y su empleo en función de los sexos y ANOVA para las estrategias autorreguladoras en los diversos grupos de 

rendimiento académico y análisis de regresión lineal para conocer cuáles de las variables de estudio predicen 

el rendimiento académico. Estos análisis se llevaron a cabo con el programa IBM SPSS versión 25.0 

Resultados  

Se realizaron análisis descriptivos para observar los promedios de las calificaciones, se encontró que en los 

promedios menores a 69 solo se ubicaron el 2.1 % de los participantes, con calificaciones de entre 70 a 79 se 

ubicó el 25.8 % de la muestra, con promedios de entre 80 a 90 se encontró el 47.4 % de la muestra y finalmente 

de 90 a 100 el restante 24.7 %.  

Se llevó a cabo un análisis de correlaciones entre las subescalas del Cuestionario de Autorregulación del 

Aprendizaje, los resultados muestran una correlación significativa positiva de Estrategias Metacognitivas con 

Estrategias de Apoyo y con Estrategias Cognitivas, así como entre Motivación y Estrategias de Apoyo (Tabla 1). 

Tabla 1  

Correlaciones entre las subescalas de autorregulación del aprendizaje (N = 97) 

Variable 
M (DT) 

Correlaciones 

1 EA 2 EC 3 EMC 4 M 

1. Estrategias de Apoyo (EA) 3.41 (0.55) —       

2. Estrategias Cognitivas (EC) 3.82 (0.59) .18 —     

3. Estrategias Metacognitivas (EMC) 3.82 (0.44) .34*  .74* —   

4. Motivación  (M) 3.27 (0.39) .42* -0.15 -0.01 — 

*p < .01 

Para contrastar las dimensiones de la variable de Autorregulación del Aprendizaje y los niveles de 

rendimiento académico se realizaron análisis de varianza. Los resultados mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en Estrategias Cognitivas (F(93) = 4.72, p = .004) y en Estrategias 

Metacognitivas (F(93) = 9.26, p < .001) para estudiar y realizar sus actividades escolares. Con la finalidad de 

observar qué diferencias entre las medias de los promedios académicos eran estadísticamente significativas se 

llevaron a cabo pruebas post hoc (Bonferroni). En la Tabla 2 se puede ver que existen diferencias en las 

Estrategias Cognitivas, entre quienes tienen puntuaciones de 70 a 79 y quienes las tienen entre 90 a 100. En 

cuanto a las Estrategias Metacognitivas, hay tres resultados significativos: las diferencias se encuentran entre 

quienes tienen puntuaciones de 70 a 79 y los que tienen de 80 a 89 o de 90 a 100, así como entre quienes tienen 

puntuaciones de 80 a 89 y quienes tienen de 90 a 100.  



 AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 

R Est Inv Psico y Educ, 2020, 7(2), 184-193 

189 

Tabla 2  

Análisis post hoc (Bonferroni) 

Autorregulación 

del Aprendizaje 

(I) 

Calificación 

actual 

(J) 

Calificación 

actual 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Estrategias de 

Apoyo 

menor a 69 

de 70 a 79 0.40 0.41 -0.70 1.50 

de 80 a 89 0.22 0.40 -0.86 1.30 

de 90 a 100 0.35 0.41 -0.76 1.45 

de 70 a 79 
de 80 a 89 -0.18 0.14 -0.55 0.19 

de 90 a 100 -0.06 0.16 -0.49 0.37 

de 80 a 89 de 90 a 100 0.12 0.14 -0.25 0.50 

Estrategias 

Cognitivas 

menor a 69 

de 70 a 79 -0.40 0.41 -1.52 0.71 

de 80 a 89 -0.67 0.41 -1.77 0.42 

de 90 a 100 -0.94 0.41 -2.06 0.17 

de 70 a 79 
de 80 a 89 -0.27 0.14 -0.65 0.11 

de 90 a 100 -0.54* 0.16 -0.98 -0.11 

de 80 a 89 de 90 a 100 -0.27 0.14 -0.65 0.11 

Estrategias 

Metacognitivas 

menor a 69 

de 70 a 79 0.00 0.29 -0.78 0.79 

de 80 a 89 -0.27 0.28 -1.04 0.50 

de 90 a 100 -0.58 0.29 -1.36 0.20 

de 70 a 79 
de 80 a 89 -0.27* 0.10 -0.54 -0.01 

de 90 a 100 -0.58* 0.11 -0.89 -0.28 

de 80 a 89 de 90 a 100 -0.31* 0.10 -0.58 -0.04 

Motivación 

menor a 69 

de 70 a 79 0.23 0.28 -0.52 0.99 

de 80 a 89 0.33 0.28 -0.41 1.07 

de 90 a 100 0.46 0.28 -0.30 1.21 

de 70 a 79 
de 80 a 89 0.10 0.09 -0.16 0.35 

de 90 a 100 0.23 0.11 -0.07 0.52 

de 80 a 89 de 90 a 100 0.13 0.10 -0.13 0.39 

*p < .05 

Para establecer si había diferencias entre las dimensiones de Autorregulación y el sexo de los participantes, 

se utilizó la t de Student, que no mostró diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las cuatro. 

Finalmente, para observar el valor predictivo de las mencionadas dimensiones respecto a las calificaciones, 

se llevó a cabo un análisis de regresión lineal. La Tabla 3 muestra los resultados.  

Tabla 3 

Resumen del modelo 

Modelo 1 R R2 R2 ajustado Cambio en F gl1 gl2 SC gl MC F 

Regresión .530a .28 .25 9.00* 4 92 15.95 4 3.99 9.00b * 

Residuo       40.79 92 .44  

Total       56.74 96   

SC = suma de cuadrados; MC = media cuadrática; a = Variable dependiente: Calificación actual; b = Predictores: (Constante), 

Motivación, Estrategias Metacognitivas, Estrategias de Apoyo, Estrategias Cognitivas 

*p < .001 

En este modelo se incluyen las variables, Estrategias Metacognitivas, Estrategias de Apoyo, Estrategias 

Cognitivas y Motivación, y se observa que es estadísticamente significativo para p < .001. El valor de ajustado 
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de R2 = .25 indica que las dimensiones de la Autorregulación, en su conjunto, explican el 25 % de las 

calificaciones en los estudiantes de bachillerato, y los coeficientes del modelo (Tabla 4) muestran que la 

variable Estrategias Metacognitivas es la que mejor predice el rendimiento académico seguida de la variable 

Motivación. En este último caso la relación es inversa, es decir que la ausencia de motivación afecta de forma 

negativa a las calificaciones obtenidas en el sistema escolar (SIASE). 

Tabla 4  

Coeficientes del modelo de regresión lineal para la variable dependiente Rendimiento Académico 

Modelo 

Coeficientes 

no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados  

B Error estándar β t 

1 (Constante) 1.38 0.84   1.64 

Estrategias de Apoyo -0.11 0.15 -0.08 -0.75 

Estrategias Cognitivas -0.06 0.17 -0.05 -0.35 

Estrategias Metacognitivas 0.92 0.24 0.53 3.80* 

Motivación -0.41 0.20 -0.21 -2.07* 

*p < .01 

Discusión 

Los resultados obtenidos permiten una mayor comprensión de la relación entre la autorregulación del 

aprendizaje y el rendimiento académico en los y las estudiantes de bachillerato. 

En primer, lugar encontramos que, de forma general, la estrategia metacognitiva es la variable más 

empleada por los participantes. Este resultado es similar a lo observado por Valdés y Pujol (2015) y por Canet-

Juric et al., (2016). Ello podría explicarse porque algunas de sus características son la iniciativa y 

perseverancia, lo que permite ser conscientes de que el éxito académico depende de la implicación en su rol 

como estudiante.  

En segundo lugar, observamos que quienes presentan los promedios más elevados en sus calificaciones 

mencionan utilizar Estrategias Cognitivas y Estrategias Metacognitivas en sus diferentes actividades escolares. 

Este tipo de alumnado tiende organizarse y establecer diferentes horarios para el trabajo escolar, y consideran 

importantes las calificaciones que puedan obtener de sus cursos o materias. Este resultado coincide con otros 

estudios como los de Barreto (2017), De la Fuente et al. (2008), Fernández et al. (2013) y Lehmann et al. 

(2014). 

Por otro lado, no se presentaron diferencias en las variables de autorregulación del aprendizaje entre varones 

y mujeres. Este resultado difiere de lo encontrado en otros estudios realizados por otros autores, como Báez-

Estradas y Alonso-Tapia (2017) o Rodríguez y Gaeta (2019). Esto puede deberse a que en el presente estudios 

los resultados están asociados a la motivación, intrínseca o extrínseca, más que al sexo al que se pertenece.  

Además, los resultados muestran que las variables de autorregulación del aprendizaje explican el 25% de 

las calificaciones del alumnado. Esto es importante, ya que permite ver como la autorregulación es un factor a 

tener en cuenta en el momento de establecer planes de estudio y estrategias para mejorar el rendimiento 

académico de los y las estudiantes. 

Encontramos también que las variables que tienen un nivel predictivo en el rendimiento académico del 

alumnado son las Estrategias Metacognitivas y en segundo término la variable Motivación, lo que está en 

concordancia con otros estudios, como Barrios y Frías (2015) y Torrano y González (2014). Asimismo, este 

resultado corrobora lo indicado anteriormente, en cuanto a que, más que el sexo, es el empleo de las Estrategias 

Metacognitivas y la motivación lo que predice el rendimiento académico. 

Como limitaciones de este estudio podrían señalarse que no se tomaron en cuenta instituciones educativas 

privadas, ni de zonas fueras del área metropolitana de Monterrey. No obstante, los resultados obtenidos pueden 

tener interesantes implicaciones para la intervención educativa de los adolescentes. En este sentido, sería 

recomendable establecer programas para jóvenes en los que se reconozca el papel de la autorregulación del 
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aprendizaje, implementando actividades encaminadas a que el alumnado se sienta más motivado y a que 

desarrolle estrategias metacognitivas que le permitan un progreso de la capacidad autorreguladora, como una 

forma de incrementar el rendimiento académico. 

También sería recomendable continuar investigando en el nivel de bachillerato (Nivel Medio Superior), 

analizando la capacidad de autorregulación del aprendizaje y la motivación para los estudios, a fin de 

contrastarlos con el rendimiento académico. Así, en investigaciones futuras se podría prestar atención no solo 

al rendimiento académico en función de la autorregulación, sino también con respecto a otras variables (como 

clima escolar y familiar, resiliencia y estrés escolar, entre otras) que pueden ser importantes para investigar y 

explicar el desarrollo escolar en adolescentes. 
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