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Resumen
El artículo es producto de una investigación basada en 

la metodología de CIFE (2016) para registros documen-
tales, realizada con el propósito de conocer el estado 
del arte de los estudios de autorregulación del aprendi-
zaje en el niño e identi�car posibles vínculos entre esta, 
el enfoque socioformativo y el desarrollo sostenible. Se 
consultaron artículos cientí�cos en bases de datos, pu-
blicados en los últimos tres años en América Latina y el 
mundo. El concepto de autorregulación es semejante a 
otros, como: autoestudio, autoaprendizaje, autosupera-
ción, co-regulación, metacognición y funciones ejecutivas; 
se ha asociado a las variables de rendimiento académico, 
motivación, actividad física, estilos de aprendizaje, prácti-
cas de enseñanza, neurodidáctica, entre otras. Se propone 
una de�nición para la autorregulación socioformativa y 
sustentable como resultado de la investigación. 

Palabras clave
Autorregulación, desarrollo sostenible, educación, 

metacognición, socioformación. 

Summary
This article is the product of research based on the 

CIFE (2016) methodology for documentary records 
to know the state of the art of studies on learning 
self-regulation in children and identify possible links 
between this, the socio-educational approach and 
sustainable development. Scienti�c articles published in 
the last three years in Latin America and the world were 
consulted in databases. The concept of self-regulation 
is similar to others such as: self-study, self-learning, 
self-improvement, co-regulation, metacognition 
and executive functions; it has been associated to 
variables such as academic performance, motivation, 
physical activity, learning styles, teaching practices, 
neurodidactics, among others. A de�nition is proposed 
for sustainable socio-educational self-regulation as a 
result of the research. 

Keywords: Self-regulation, sustainable develop-
ment, education, meta-cognition, socio-training. 

mailto:noragonzalez@cife.edu.mx


Autorregulación socioformativa desde la sostenibilidad: Un análisis documental28

Introducción 

El artículo se enfoca en las categorías de 
autorregulación (Dignath y Büttner, 2018; Par-
dos y González, 2018), socioformación (Tobón, 
2017; Tobón, Martínez, Valdez y Quiriz, 2018) y 
desarrollo sostenible (Alghamdi y Ha�z, 2018; 
Murga-Menoyo, 2018), aplicando la metodolo-
gía de la investigación documental (CIFE, 2016), 
con el propósito de conocer el estado del arte de 
la autorregulación del aprendizaje en el niño e 
identi�cando posibles vínculos entre ésta, el en-
foque socioformativo y el desarrollo sostenible.

El deterioro en el equilibrio ambiental en el 
planeta, que ha devenido en una crisis ecológi-
ca, es resultado de la actividad humana como 
reflejo de la desigualdad económica y social 
(López, Arriaga y Pardo, 2018). El concepto de 
desarrollo sostenible acuñado en el contexto 
internacional, hace referencia al desarrollo ca-
paz de satisfacer las necesidades de la sociedad 
sin poner en riesgo a las generaciones futuras 
en la satisfacción de sus propias necesidades 
(Alghamdi, et al., 2018; López et al., 2018). Con-
ceptos que en otro tiempo se consideraron in-
fundados, tales como el calentamiento global o 
crisis ecológica, son probados cientí�camente 
con impacto en los recursos naturales, como los 
hídricos, considerándose resultado de factores 
antropogénicos (Luna-Nemecio, 2019). 

Se enfrentan otros retos. El aparente cambio 
de la sociedad industrial a la sociedad de la in-
formación, y el tránsito a la sociedad del conoci-
miento, llevan a una crisis de los modelos educa-
tivos tradicionales (Tobón, 2017), se cuestionan 
programas y se proponen estrategias didácticas 
que concienticen y movilicen al estudiante hacia 
la sostenibilidad (Torres-Porras y Arrebola, 2018), 
surgen nuevos conceptos para nombrar las ha-
bilidades en los estudiantes en las que debe 
formar la escuela, como la autorregulación (Mu-
chiut, 2018), y nuevos enfoques de la educación, 
como la socioformación (Tobón, 2017). 

Este artículo es el producto de una investi-
gación documental que integra las categorías 

de socioformación, sociedad del conocimiento 
y desarrollo sostenible, a partir del concepto de 
autorregulación, y propone un concepto de au-
torregulación socioformativa, en respuesta a un 
vacío en la teoría que integre y explique estas ca-
tegorías, y a la escasa metodología que oriente al 
educador para promover la autorregulación en 
el salón de clases de cara a la sociedad del cono-
cimiento y a los retos del desarrollo sostenible. 

La investigación documental que se ha em-
prendido busca ser un referente para nuevos 
estudios y la toma de decisiones de los profe-
sionales de la educación, para ello se han de�-
nido las siguientes metas: 1. ¿Cuál es el estado 
del arte de la investigación en la autorregulación 
en el aprendizaje y otros conceptos a�nes en 
México y en el contexto internacional, especí-
�camente el caso de la educación primaria? 2. 
¿Cómo explicar la autorregulación de acuerdo 
con el enfoque socioformativo para llegar a un 
concepto de autorregulación socioformativa? 
3. ¿Qué aporta la autorregulación a la sociedad 
del conocimiento y al desarrollo sostenible? Y 
una vez logrado este análisis, 4. ¿Qué retos se 
vislumbran a futuro para que la autorregulación 
socioformativa pueda ser una realidad desde la 
sostenibilidad dentro de la educación? 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se ha implementado un análisis documental 
aplicando la metodología de CIFE (2016) para re-
gistros documentales, con los siguientes pasos: 
1. Comprender las categorías en las cuales se va 
a buscar y organizar la información. 2. Determi-
nar las palabras esenciales y las complementarias 
para hacer la búsqueda en las bases de datos. 3. 
Buscar los artículos en bases de datos conside-
rando que su publicación sea de los últimos tres 
años, en lo posible. 4. Descargar todos los artícu-
los y organizarlos por año y tipo de documento. 
5. Anotar la referencia completa de cada artículo. 
6. Revisar cada artículo y extraer la información 
mediante citas textuales y no textuales. y 7. Com-
partir el registro documental con otros investiga-
dores y mejorarlo cada cierto tiempo. 
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Categorías de análisis 

Las categorías utilizadas para la búsqueda, 
organización y análisis de la información, son: 
autorregulación (Pardos y González, 2018), 
socioformación y sociedad del conocimiento 
(Tobón, 2017), así como desarrollo sostenible 
(Alghamdi et al., 2018).

Criterios de selección de los documentos 

La investigación documental realizada se 
orientó exclusivamente a artículos cientí�cos 
con una antigüedad no mayor a tres años (2017 
a 2019), con excepciones en la antigüedad en 
los casos de artículos que han sentado un pre-
cedente en el tema y aportan información rele-
vante para las metas de esta investigación. Se 
emplearon referentes como los utilizados por 
Tobón, Guzmán, Hernández y Cardona (2015): 
1) Que se identi�que autor, año de publicación 
y revista, 2) Que adopten una perspectiva hu-

manista de las categorías expuestas, 3) Que co-
rresponden a palabras claves relacionadas con 
las categorías y subcategorías de la investiga-
ción. Para esta investigación se eligieron las pa-
labras claves como: autorregulación, funciones 
ejecutivas, aprendizaje autónomo, sociedad del 
conocimiento, socioformación, prácticas peda-
gógicas, metacognición, desarrollo social soste-
nible, ecología, educación ambiental, educación 
infantil, entre otras. Se emplearon las bases de 
datos Google Académico, WoS, Science Direct, 
Scielo, Redalyc y Latindex, seleccionando sola-
mente artículos de revistas indexadas dentro del 
periodo 2017 y 2019. 

Documentos analizados 

Los artículos cientí�cos que son el referente 
de esta investigación suman un total de 51 tí-
tulos, de los cuales 19 corresponden a artículos 
teóricos y 32 a artículos empíricos que re�ejan 
la situación en el contexto de América Latina y 
el mundo (tabla 1).
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Tabla 1. Documentos analizados en el estudio

Documentos
Sobre 

el 
tema

De 
contextualización o 

complemento
Latinoamericanos Estadounidenses Europeos De otras 

regiones

Artículos 
teóricos 16 2 9 1 8 0

Artículos 
empíricos 33 0 18 2 11 2

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados 

1. Autorregulación del aprendizaje 

La autorregulación se explica partiendo del 
proceso de aprendizaje. Distintas investigacio-
nes (Berridi y Martínez, 2017; Díaz, Pérez, Gon-
zález-Pineda y Núñez-Pérez, 2017; Dignath y 
Büttner, 2018; Raaijmakers, Baars, Shaap, Paas, 
Van Merrienboer y Van Gog, 2017; Olivo, 2017; 
Sanabria, Valencia e Ibáñez, 2017; Seufert, 2018) 
se fundamentan en la definición que aporta 
Zimmerman (2002) de la autorregulación como 
un nivel de metacognición, motivación y com-
portamiento, que se mani�esta en pensamien-
tos, sentimientos y acciones que conllevan al 
logro de metas de estudio autoestablecidas; y 
a la vez como un proceso cíclico. El estudiante 
supervisa su conocimiento, motivaciones y com-
portamientos para regularlos (Díaz et al., 2017) y 
es capaz de controlar las emociones, para inte-
rrelacionarse en forma positiva y actuar de ma-
nera adecuada y favorable (Pandey, et al., 2019). 

La autorregulación es una habilidad cogni-
tiva, y como tal, debe enseñarse sin considerar 
una edad exclusiva (Dignath y Büttner, 2018 y 
Muchiut et al, 2018). Así, desde etapas previas a 
la educación escolarizada, de los 0 a los 6 años, 
se cuenta con programas diseñados para la es-
timulación de competencias emocionales y la 
autorregulación (Housman, Denham y Cabral, 
2018) o de su desarrollo perceptual motor y su 
autorregulación (Morera, Herrera, Arguedas y 
Fonseca, 2018), también hay propuestas para 
trabajar la autorregulación en la etapa adulta 

(Arenas, 2017; Díaz et al., 2017; Fosado, Martí-
nez, Hernández y Ávila, 2018; Freiberg, Ledesma 
y Fernández, 2017; García, Vilanova, Señoriño, 
Medel y Natal, 2017; Kelly, 2017; Melgar y Eli-
zondo, 2017; Miño, Domingo y Sancho, 2019; Sa-
nabria et al., 2017; Sun, Xie y Anderman, 2018).

La autorregulación del aprendizaje en el niño 
ha sido explicada a partir de las funciones ejecu-
tivas (Pardos y González, 2018; Vandenbroucke, 
Spilt, Verschueren, Piccinin y Baeyens, 2018). La 
autorregulación es uno de los elementos que 
conforman las funciones ejecutivas, al lado 
de otros, como la plani�cación, la �exibilidad 
mental y el control de la atención, entre otros. 
Las interacciones cualitativas maestro-alumno 
favorecen las funciones ejecutivas en los niños 
al crear un ambiente de aprendizaje emocio-
nalmente positivo, estructurado y estimulante 
(Vanderbroucke et al., 2018) sumado a otros 
factores, como la actividad física en la escuela 
en el caso de niños de primaria. En su conjun-
to, a las funciones ejecutivas se les atribuye un 
papel importante en actividades académicas de 
lectura, escritura y pensamiento matemático, así 
como la regulación social y emocional del niño 
(Bausela-Herreras y Luque-Cuenca, 2017).

Existen conceptos con características simila-
res a la autorregulación del aprendizaje, como 
autoestudio y autoaprendizaje (Contreras-Col-
menares y Garcés-Díaz, 2019); autosuperación 
(Rodríguez y González, 2018), co-regulación que 
alude al logro de objetivos personales mediante 
la cooperación entre cierto número de personas 
(Arenas, 2017); aprendizaje autónomo (Fernán-
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dez, Polo, Fernández, Tallón y Hervás, 2018); me-
tacognición, que re�ere al conocimiento sobre 
los procesos cognitivos y su regulación (Álvarez, 
Barón y Martínez, 2018; García et al., 2017; Mel-
gar y Elizondo, 2017;) y las funciones ejecutivas, 
también identi�cadas como determinantes de 
la autorregulación (Bausela-Herreras y Luque-
Cuenca, 2017; Durán y Gásperi, 2018; Pandey et 
al., 2019; Pardos y González, 2018; Vandenbrouc-
ke et al., 2018).

Siguiendo el modelo de Zimmerman (2002), 
de la autorregulación del aprendizaje, esta ocu-
rre en tres fases: fase previa (que implica deter-
minación de objetivos, estrategia, entre otros), 
fase de realización (incluye procesos que ayudan 
al alumno a mantenerse enfocado en la tarea) y 
fase de autorre�exión (que comprende los jui-
cios personales); puede ser trabajada en el aula 
mediante la promoción directa a través de estra-
tegias implícitas y explícitas, o por medio de la 
promoción indirecta (Dignath y Büttner, 2018). 
En todos los casos destaca la intervención del 
educador de manera intencional o no intencio-
nal. Corresponde al maestro guiar al estudiante 

hacia nuevas estrategias de aprendizaje y pro-
piciar la re�exión acerca de qué es efectivo para 
su propio aprendizaje (Álvarez, 2017).

2. Socioformación en la sociedad del 
conocimiento 

Socioformación es un enfoque curricular, di-
dáctico y evaluativo (�gura 1), tendiente a for-
mar personas, grupos, organizaciones y comu-
nidades de frente a los retos de la sociedad del 
conocimiento (Tobón, 2017). El cambio metodo-
lógico y �losó�co que trae consigo la sociofor-
mación, en su atención a los problemas del con-
texto, necesidades, di�cultades o vacíos que se 
presentan en el ámbito personal, familiar, de la 
comunidad o institucional, en lugar de centrarse 
en los contenidos curriculares (Prado, 2018). Sin 
embargo, se trata de un enfoque con una pers-
pectiva �exible y abierta aplicable a proyectos 
curriculares que se organizan en función de ob-
jetivos, propósitos, estándares o competencias 
(Tobón, 2017).

Figura 1. Mapa conceptual de socioformación 
y conceptos a�nes

Referencia: Elaboración propia.
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Desde la socioformación se promueve el 
proyecto ético de vida y acciones como el em-
prendimiento, trabajo colaborativo, gestión y 
co-creación del conocimiento (siendo un apo-
yo las TIC) y la metacognición. El proyecto ético 
de vida alude a las metas personales, hacia un 
mejoramiento continuo y manifestando valores 
universales; este proyecto personal, a su vez, 
contribuye con el entorno que implica al desa-
rrollo socioeconómico y a la sustentabilidad am-
biental (Brito-Lara, López-Loya y Parra-Acosta, 
2019; Tobón, 2017). La metacognición, por su 
parte, es un proceso medular para la resolución 
de un problema, se re�ere al conocimiento de 
los propios procesos cognitivos y su control, 
e involucra la re�exión sobre la actuación con 
base en cierta meta, establecimiento de estra-
tegias �exibles, mejora del logro de la meta y el 
proceso de actuación con base en los valores 
universales, y la prevención de errores en accio-
nes especí�cas (Tobón, 2017). 

El desarrollo de la socioformación ocurre a 
través de la co-creación, gestión del conoci-
miento, la colaboración, la ética, la transdisci-
plinariedad, la vinculación y los procesos de 
inclusión (Tobón, 2017; Tobón et al., 2018). 
Como enfoque, se identi�can pasos por seguir 
o acciones para ejecutar en los procesos educa-
tivos, que son: 1. Identi�cación de problema del 
contexto. 2. Análisis previos, haciendo un reco-
nocimiento del problema detectado, su impac-
to y el conocimiento que se tiene del mismo. 3. 
Trabajo colaborativo, en el cual los participantes 
asumen roles y responsabilidades para el logro 
de las metas y objetivos establecidos. 4. Gestión 
del conocimiento. 5. Contextualización, esto es 
la aplicación del conocimiento para la solución 
del problema. 6. Socialización, compartir los re-
sultados que emanan de los pasos anteriores y 
7. Evaluación (Prado, 2018).

Sociedad del conocimiento es una categoría 
que se ha utilizado para explicar la socioforma-
ción (Tobón, 2017). En la sociedad del conoci-
miento, el núcleo es la calidad de vida con in-
clusión y el desarrollo sostenible. En la sociedad 

del conocimiento se tiende a la solución de pro-
blemas sociales, económicos, ambientales, etc., 
integrando tres elementos: la colaboración, las 
TIC y valores universales (respeto, honestidad, 
responsabilidad y equidad). El trabajo coordi-
nado de líderes, políticos, investigadores, res-
ponsables del proceso de formación, empresas, 
medios de comunicación, activan los elementos 
del modelo.

3. Desarrollo sostenible 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) acordó la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con miras a modi�car 
paradigmas para abordar los problemas que en-
frenta la comunidad global, incluida la pobreza, 
la desigualdad de género y el cambio climáti-
co (Cumming, Regger, De Haan, Zweekhorst, 
Bunders, 2017; Collazo y Geli, 2017) de manera 
que el desarrollo deja su enfoque meramente 
economicista para atender las dimensiones so-
cial y ambiental (Borquez y Lopicich. 2017). Así, 
se ha empoderado el concepto de desarrollo 
sostenible, en sus tres facetas: sostenibilidad 
medioambiental, sostenibilidad económica y 
sostenibilidad social (Carrillo, 2018).

Subsiste un debate entre los conceptos de 
sostenibilidad y sustentabilidad: sostenibilidad 
alude a las dimensiones económico, social y 
ambiental con el sistema de valores; lo sosteni-
ble considera estos subsistemas por separado 
(Zarta, 2018). La educación para la sostenibili-
dad implica el trabajo en proyectos reales de 
transformación, mientras que sostenibilización 
curricular trata de ir más allá de los contenidos 
ambientales en el currículo, promoviendo cam-
bios en los procesos de enseñanza y aplicando 
una visión compleja (Collazo y Geli, 2017).

El desarrollo sostenible se ha vinculado con 
la sociedad del conocimiento y con la educa-
ción (Cummings et al., 2017), pues una de sus 
metas re�ere a garantizar los conocimientos y 
habilidades necesarios para promover el desa-
rrollo sostenible, inclusión, a través de la edu-
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Tabla 2. Investigaciones empíricas con variables autorregulación, metacognición, autoestudio o 
función ejecutiva en nivel de educación primaria o equivalente

País Variables contenidas en la investigación Resultados

Noruega

Actividad física, rendimiento académico en cálculo 
numérico, efectos mediadores de la función ejecu-
tiva, la autorregulación del comportamiento y el 
bienestar escolar (Aadland et al., 2018).

El efecto de la intervención en el rendimiento en 
aritmética no se explica por el cambio en la fun-
ción ejecutiva, la autorregulación del comporta-
miento o el bienestar escolar. 

Bélgica 

Rechazo de los compañeros, apoyo de padres y 
maestros y desempeño de memoria de trabajo 
(componente autorregulación) (Vandenbroucke et 
al., 2018).

No hubo efecto del rechazo de los compa-
ñeros y del apoyo de padres y maestros. La 
aceptación social moderó el efecto del apo-
yo del maestro en la memoria de trabajo.

cación para el desarrollo sostenible, estilos de 
vida sostenibles, derechos humanos, igualdad 
de género, teniendo lugar también la promo-
ción de una cultura de paz, la apreciación de 
la diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo.

La educación para el desarrollo sostenible es 
parte de la Agenda 2030, sin embargo, esta no 
agota los planteamientos de la educación para 
la justicia ambiental, el núcleo más radical de la 
sostenibilidad, que implica equidad y así entra 
en el ámbito de la justicia social (Murga-Menoyo, 
2018). La UNESCO propone nuevos contenidos 
curriculares (cambio climático y consumo sos-
tenible) sobre la base de una pedagogía que 
potencie el aprendizaje autorregulado, la parti-
cipación y la colaboración. Hay posturas críticas 
que consideran insu�cientes estas medidas ten-
dientes al e�cientismo socio-ecológico (Murga-
Menoyo, 2018) y propuestas que aportan a la 
educación ambiental un carácter multidiscipli-
nario que busca un balance en un marco sis-
témico (Aguilar, Mercon y Silva, 2017; Fragoso, 
Santos y Aguilar, 2017). 

Discusión 

No hay proporción en el número de investi-
gaciones realizadas en materia de autorregula-
ción del aprendizaje y conceptos similares en los 
distintos niveles educativos. La educación supe-
rior reúne el mayor número de investigaciones 
que contienen las variables de autorregulación 
del aprendizaje, metacognición, aprendizaje au-
tónomo o capacidad autorreguladora (Arenas, 
2017; Díaz et al., 2017; Fosado et al., 2018; Sana-
bria et al., 2017; Freiberg et al., 2017; García et al., 
2017; Melgar y Elizondo, 2017; Miño-Puigcercós 
et al., 2019; Kelly, 2017; Sun et al., 2018). En el ni-
vel medio superior se identi�can dos investiga-
ciones desarrolladas en México (Berridi y Martí-
nez, 2017; Rodríguez y González, 2018), mientras 
que, en el nivel de secundaria o equivalente, se 
identi�caron ocho investigaciones de España, 
Colombia, Argentina, Holanda, China y Escocia 
(Álvarez et al., 2018; Badia y Daura, 2018; Gas-
co, 2017; Muchiut et al., 2018; Muñoz-Muñoz y 
Ocaña, 2017; Olivo, 2017; Pitkethly, Lau y Maddi-
son, 2018; Raaijmakers et al., 2018). En el nivel de 
educación primaria o equivalente, el número de 
investigaciones se reduce un poco más (tabla 2).
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País Variables contenidas en la investigación Resultados

Alemania Promoción directa e indirecta de aprendizaje auto-
rregulado por el docente (Dignath y Büttner, 2018).

La instrucción directa de las estrategias de apren-
dizaje autorregulado en el aula rara vez ocurre.

Venezuela TDAH, funciones ejecutivas y autorregulación (Du-
rán y Gásperi, 2018).

Existen fallas de autorregulación en la población 
estudiada que presenta TDAH (autorregulación 
emocional, comportamental y cognitiva).

Colombia Autoestudio y ambientes virtuales de aprendizaje 
(Contreras-Colmenares y Garcés-Díaz, 2019).

Los estudiantes no tienen habilidades de autoa-
prendizaje para trabajar en un ambiente virtual.

Fuente: Elaboración propia.

La autorregulación y el enfoque socioforma-
tivo muestran puntos de encuentro y discre-
pancias. Coinciden en el concepto de metacog-
nición (Cabanes y Colunga, 2017; Gasco, 2017; 
Olivo, 2017; Tobón, 2017) y toman distancia en 
su orientación: mientras que la autorregulación 
que presenta Dignath y Büttner (2018) tiende 
hacia las metas personales, la socioformación 
se inclina a problemas del contexto y la forma-
ción integral a partir de un proyecto ético de 
vida (Prado, 2018; Tobón, 2017; Vázquez et al., 
2016) fundamento de la socioformación, pues 
considera metas personales y socioeconómicas, 
con apego a la sostenibilidad, aplicando valores 
universales: responsabilidad, respeto, honesti-
dad y equidad (Tobón, 2017).

¿Qué aporta la autorregulación al enfoque 
socioformativo y qué aporta la socioformación 
al concepto de autorregulación del aprendizaje? 
¿Es posible hablar de autorregulación sociofor-
mativa? Para la primera de las preguntas, hay 
evidencia de que la autorregulación puede in-
�uir positivamente para el logro de metas más 
allá de la preparación escolar, el rendimiento 
académico, llegando a esferas como la salud fí-
sica y mental (Pandey et al., 2018). Para la segun-
da cuestión, la autorregulación socioformativa 
podría integrar pensamientos (metacognición), 
sentimientos (motivación) y acciones (compor-
tamiento) que se plani�can y adaptan cíclica-
mente al logro de objetivos personales que 
provienen de un análisis crítico del contexto y 
las necesidades de la comunidad, orientados al 
aprendizaje, la formación integral y la resolución 
de problemas reales del contexto.
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Así, un estudiante con una autorregulación 
del aprendizaje desde la socioformación se ca-
racteriza por el uso de estrategias cognitivas, 
iniciativa personal, perseverancia en las tareas 
y las competencias exhibidas, independiente-
mente de las condiciones favorables o no en 
las que ocurre el aprendizaje (Díaz et al., 2017), 
enfocando su aprendizaje hacia la solución de 
problemas del contexto, mediante el trabajo co-
laborativo y el uso de las TIC, reconociendo su 
propio proyecto ético de vida (Brito-Lara et al., 
2019; Tobón, 2017). De esta manera, la autorre-
gulación socioformativa es una habilidad que 
aporta al desarrollo integral de las personas y 
orienta al estudiante a las sociedades del cono-
cimiento (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005; 
Tobón, 2017) y al desarrollo sostenible, y esto da 
respuesta a la tercera meta de la investigación.

No hay una única forma de intervención del 
educador para promocionar la autorregulación. 
La intervención del educador tendrá relación 
con las características del alumnado, como su 
edad y el nivel escolar que cursan. Así, los es-
tudiantes de primaria pueden bene�ciarse con 
estrategias de promoción directa por parte de 
su profesor, pues necesitan aprender estrate-
gias necesarias para regularse a sí mismos. Los 
estudios muestran que no solo son capaces de 
aprender estas habilidades, sino que este en-
trenamiento es más efectivo en los estudiantes 
de los primeros grados de primaria (Dignath y 
Büttner, 2008). En el caso de los estudiantes de 
secundaria, responden mejor a la promoción 
indirecta de la autorregulación, que refiere a 
un entorno de aprendizaje más abierto en el 
cual pueden hacerse cargo de aspectos de su 
propio proceso de aprendizaje (Dignath y Bütt-
ner, 2018). 

En la educación superior son óptimos los mo-
delos no presenciales (Díaz et al., 2017), con sus-
tento en el proceso docente educativo que re�e-

ren Cabanes y Colunga (2017) o en las prácticas 
pedagógicas de la socioformación (Tobón, 2017; 
Tobón et al., 2018) que responden a problemas 
reales del contexto desde el pensamiento com-
plejo. Un problema se trata en su complejidad 
comprendiendo sus diversos componentes, 
dimensiones y dinámica de cambio, llegando 
a una visión multidimensional que demanda 
acciones de distintos elementos del sistema en 
cuestión para su solución.

¿La autorregulación socioformativa puede 
ser una realidad desde la sostenibilidad dentro 
de la educación primaria? Existen vacíos en la 
investigación respecto de la autorregulación 
del aprendizaje en los alumnos en sus primeros 
años de escuela. Aunque se ha reconocido fac-
tible y con bene�cios la formación de los estu-
diantes de nivel primaria en esta área, el reto es 
diseñar estrategias de trabajo y de evaluación 
de la intervención del docente con respecto a 
la autorregulación de sus estudiantes.

Una de las limitaciones que presenta la in-
vestigación consiste en los rangos de búsqueda 
de artículos académicos publicados de 2017 a la 
fecha, 2019; asimismo, dada la meta de recono-
cer el estado del arte de la autorregulación en el 
aprendizaje, el análisis se orienta a los distintos 
niveles educativos, por lo que no se ha profun-
dizado lo su�ciente en cierto nivel o en un rango 
de edad de los estudiantes. Así, una de las líneas 
de investigación futuras es el desarrollo de la 
autorregulación del aprendizaje en el nivel de 
educación primaria, nivel que muestra vacíos en 
la investigación. Otra de las líneas de investiga-
ción es la metodología que han aplicado los do-
centes para la promoción de la autorregulación 
en sus estudiantes y sus resultados. El caso de 
la investigación en México, tanto en materia de 
autorregulación del aprendizaje como en ma-
teria de socioformación en educación primaria, 
representa un amplio campo de oportunidades 
para futuras investigaciones. 
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