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Resumen 

Con la creación del Espacio Europeo de Educación superior (EEES) el aprendizaje 

autónomo cobra especial relevancia ya que está relacionado con la adaptación de la 

persona a las situaciones de aprendizaje a lo largo de la vida. Para conseguir esto es 

fundamental que desde los primeros años como estudiantes universitarios se asimilen 

y pongan en práctica una serie de estrategias de aprendizaje y competencias que 

permitan y/o faciliten el aprendizaje autónomo. Por este motivo, el presente estudio 

tiene como objetivo mejorar las estrategias de aprendizaje orientadas a este tipo de 

aprendizaje mediante las siguientes variables: toma de decisiones, autoevaluación, 

autorregulación, la conceptualización de conocimientos, la búsqueda de información, 

la ampliación de conocimientos y la planificación del tiempo. El programa se compone 

de 8 sesiones distribuidas en 2 sesiones semanales durante un mes y una sesión de 

seguimiento a los 6 meses, destinado a los estudiantes universitarios de primer grado. 

De este modo se pretende influir en la forma en la que el estudiantado aprende, a 

partir de la mejora y la modificación de múltiples conductas relacionadas con las 

variables de estudio mencionadas. 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, estudiantes universitarios, estrategias de 

aprendizaje, programas. 

Abstract 

With the creation of the European Higher Education Area (EHEA), autonomous 

learning has become especially relevant as it is related to the adaptation of the 

individual to learning situations throughout life. To achieve this, it is essential that from 

the first years as university students a series of learning strategies and competences 

that allow and/or facilitate autonomous learning are assimilated and put into practice. 

For this reason, the present study aims to improve learning strategies oriented to this 

type of learning through the following variables: decision making, self-evaluation, self-

regulation, knowledge conceptualization, information search, knowledge expansion and 

time planning. The program consists of 8 sessions distributed in 2 weekly sessions 

during one month and a follow-up session after 6 months, aimed at first-degree 

university students. In this way, the aim is to influence the way in which students learn 

by improving and modifying multiple actions related to the study variables mentioned 

above. 

Keywords: Autonomous learning, university students, learning strategies, programs. 
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1. Marco teórico 

 Con la creación del espacio europeo de educación superior (EEES) y el plan 

Bolonia (1999) se pretende que la educación se desarrolle de un modo más activo por 

parte del estudiantado con la finalidad de adquirir habilidades, destrezas y 

competencias que permitan adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida 

orientándose a un aprendizaje a lo largo de la vida (De Bolonia, 1999; Benito y Cruz, 

2005; Goñi, 2005; Manjón y López, 2008). Es por esto que resulta prioritario para el 

estudiante no solo aprender los contenidos y conocimientos requeridos por la 

universidad y el propio profesorado, sino desarrollar estrategias que permitan a la 

persona aprender a utilizar los recursos de los que disponga para adaptarse a 

cualquier reto y/o situación de aprendizaje a la que pueda verse expuesto. En este 

sentido, cobra una especial importancia el aprendizaje autónomo (Moreno y Martínez, 

2007; Varón, 2011; López y Moya, 2012). 

 Por un lado, antes de profundizar en el aprendizaje autónomo es preciso 

concretar el significado de la palabra aprendizaje. Según Gagné (1987, como se citó 

en Velásquez, 2001, p.1) “el aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o 

capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo”. Para Garza et al. (2011, p.12) “el aprendizaje 

es un proceso multifactorial que el sujeto realiza cotidianamente más allá del ámbito 

académico-escolar en la relación entre persona y ambiente, lo que involucra las 

experiencias vividas y los factores externos”. También se puede entender el 

aprendizaje como resultado y consecuencia de un cambio conductual de cualquier 

individuo ya sea a nivel intelectual y/o psicomotor, apreciable cuando se adquieren 

nuevos conocimientos, habilidades y destrezas debido a la interacción de la persona 

con estímulos externos (Velásquez, 2001). 

 Por otro lado, el aprendizaje autónomo ha sido definido de múltiples formas 

como “un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conc iencia 

de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos” (Garza et al., 2011, p.49). Al 

mismo tiempo puede entenderse como “una forma de aprender a educarse para la 

vida laboral, profesional, familiar y sociocultural, a partir de la autogestión del 

conocimiento individual y el trabajo cooperativo” (Cañas, 2010, p.170). Otra manera de 

entender el significado del aprendizaje autónomo es la capacidad que tiene el 

individuo, gracias a sus capacidades, destrezas y recursos, para aprender a aprender 

aquello que se proponga no solo en un momento preciso y bajo ciertas circunstancias, 
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sino a lo largo de toda la vida de la persona (Moreno y Martínez, 2007). Para que las 

personas puedan desarrollar el aprendizaje autónomo es necesario adquirir y/o 

potenciar habilidades, destrezas y competencias que permitan a la persona poseer los 

recursos necesarios relacionados con el aprendizaje que posibiliten mejorar sus 

conductas, actitudes, conocimientos y conseguir las metas que se propongan 

(Santaella, 2008; Cañas, 2010; García Hernández y De la Cruz Blanco, 2014; Cárcel 

Carrasco, 2016). 

 Las estrategias de aprendizaje han sido definidas y clasificadas de muchas 

formas por diferentes autores lo que dificulta el establecimiento de un paquete de 

aptitudes relacionadas con el aprendizaje de manera universal. Aun así, y para 

conceptualizar el significado, es conveniente diferenciar procesos (como por ejemplo 

la observación o el entendimiento entre otras), técnicas (como son la esquematización 

de la información y la síntesis) y estrategias (como la adecuada selección, la gestión y 

organización, etc) (Llera, 2003). Estas últimas pueden definirse como acciones que 

lleva a cabo una persona de manera intencional y consciente, que sirven de guía para 

actuar conforme sea más adecuado con el objetivo de conseguir determinados 

objetivos de aprendizaje (Arias et al., 1999). 

 En cuanto a su clasificación han sido muy diversas diferenciándose entre 

primarias y de apoyo, o clasificándolas como de memoria, de elaboración, de 

organización y de regulación. Mientras otras las clasifican como de repetición, de 

gestión y de control, o generales y situacionales, etc (Bueno y Castanedo, 1998; 

Beltrán Llera, 1995; Meza y Lazarte, 2007, como se citó en Meza, 2013). 

 A modo de resumen y aunando aprendizaje autónomo con las estrategias de 

aprendizaje “el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, 

controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e intencionada 

haciendo uso de sus recursos, capacidades y habilidades de aprendizaje para lograr el 

objetivo” (Villavicencio, 2004, p.4). 

 Al tratarse de diversas estrategias surge la necesidad de, ante una situación 

dada, tomar decisiones y seleccionar las actuaciones más adecuadas orientadas al 

aprendizaje para conseguir las metas que uno se proponga. La toma de decisiones es 

un proceso, que es realizado por cualquier individuo todos los días, en el que se debe 

elegir al menos entre dos o más alternativas una de ellas. Este proceso sigue una 

serie de pasos independientemente del problema o situación que se experimente 
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hasta que concluye en una decisión (Robbins, 1987, como se citó en Solano, 2003). 

Según Moody (1983, como se citó en Solano, 2003) en un primer momento el aprendiz 

tiene que ser consciente del problema que se le plantea, en segundo lugar, ha de 

reconocerlo y definirlo para seguidamente realizar un análisis de las posibles 

alternativas y de las posteriores consecuencias que tiene elegir cualquiera de esas 

alternativas. A continuación, la persona tiene que elegir una de estas como solución al 

problema, ejecutarla y en última instancia observar los resultados, analizándolos de tal 

modo que sirva de feedback para validar la adecuación de la decisión y la efectividad 

de la misma. 

 Llegados a este punto cabe destacar un proceso relevante a la hora de 

enfrentarse a cualquier aprendizaje y su necesaria toma de decisiones, el cual es la 

autoevaluación. La autoevaluación es un proceso por el cual, el individuo realiza un 

proceso de análisis, evaluación y valoración de sus propias actuaciones, permitiéndole 

hacer validaciones y comprobaciones respecto el nivel de aprendizaje que ha 

adquirido y como este se ha dado. Por lo que está relacionado con el aprendizaje 

autónomo ya que permite no solo aceptar sus propias decisiones y resultados que ha 

obtenido, sino también reorientarlos en el caso de que la evaluación de su proceso de 

aprendizaje resulte insatisfactoria para él mismo (Falchikov, 2005, como se citó en 

Catalán, 2015; García y Cuello, 2009). Esta autoevaluación “implica: observar, 

contextualizar, reflexionar, establecer criterios, inferir, establecer alternativas, 

determinar metas, discernir, entre otras” (Loacker, 2004; Quintana, 2004, como se citó 

en Lara Catalán, 2015, p.563). 

 Al mismo tiempo, la autoevaluación es un proceso muy importante para que 

una persona sea capaz de realizar una eficaz autorregulación (Panadero y Tapia, 

2013; Lara Catalán, 2015). Dicha forma de autorregularse consiste en la capacidad 

que permite a la persona dirigir y tomar el control de lo que piensa, lo que hace, pueda 

sentir incluyendo también la motivación que pueda tener a la hora de ejecutar una 

tarea (Zimmerman y Moylan, 2009, como se citó en Panadero y Tapia, 2013). El 

modelo de Zimmerman (2000) y posteriormente desarrollado por Zimmerman y Moylan 

(2009, como se citó en Panadero y Tapia, 2014) propone tres fases por las que pasa 

un estudiante donde, en la primera fase de planificación se toma conciencia de la 

actividad que se debe realizar, así como valora los recursos, limitaciones y beneficios. 

Una segunda fase que se caracteriza por la realización de la actividad, en la que 

destacan la autoobservación y el autocontrol para conseguir alcanzar la tarea 

propuesta, llamada de ejecución, para finalmente en la de autoreflexión, realizar un 
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análisis y valoración tanto de los resultados de la actividad realizada como de la 

ejecución de la actividad en sí misma. Por lo que la autoevaluación “es un proceso 

clave para la autorregulación porque supone reflexionar y tomar conciencia del 

proceso realizado” (Paris y Paris, 2001; Puustinen y Pulkkinen, 2001; Winne y Hadwin, 

1998; Zimmerman y Moylan, 2009, como se citó en  Panadero 2011, p.80). 

 Respecto a las iniciativas e intervenciones desarrolladas para fomentar el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, si bien es cierto que existen programas 

interventivos, la mayoría de estos se orientan por un lado a los alumnos que cursan 

estudios inferiores a los universitarios (Gargallo López y Ferreras Remesal, 2000; 

Jiménez et al., 2007), así como a la educación de personas adultas (López y Remesal, 

2000). Mientras que por otro lado, en las iniciativas orientadas al ámbito universitario 

en relación con el aprendizaje autónomo, son escasas, por ejemplo el programa 

educativo para el aprendizaje autónomo (Llatas Altamirano, 2016), pero se puede 

apreciar a partir de las múltiples publicaciones revisadas en la red que son pocas las 

investigaciones y los trabajos centrados en el aprendizaje autónomo y las estrategias 

de aprendizaje en el contexto  universitario, como ya afirmaban hace más de 20 años 

Gargallo López y Ferreras Remesal (2000). Por ejemplo el programa desarrollado por 

Schloemer y Brenan (2006, como se citó en Cerezo  et al., 2011) tiene como objetivo 

aumentar el rendimiento por medio de la autorregulación individual de sus propios 

procesos de aprendizaje. Los resultados obtenidos tras la aplicación del programa 

muestran una disminución del absentismo y un aumento de la capacidad de 

autoevaluación, un mayor empeño, gestión del tiempo, una mayor colaboración con 

los compañeros y en definitiva una mayor capacidad para gestionar autónomamente 

su aprendizaje.  

 Teniendo en cuenta todo lo expuesto y concluyendo el marco teórico, al 

analizar muchas de las publicaciones e investigaciones de la literatura científica 

desarrolladas en este contexto, se puede afirmar que los estudiantes pueden llegar a 

aprender de manera más profunda, reflexiva, dinámica y autodirigida si poseen y 

emplean metodologías basadas en el aprendizaje autónomo (Baker et al., 2007; Lycke 

et al., 2006; Tiwari et al., 2006, como se cito en Álvarez et al., 2008). Al mismo tiempo, 

el objetivo de enseñar estrategias de aprendizaje puede ser independiente del nivel de 

educación al que se oriente esta enseñanza (Monereo, 1993, como se citó en 

Ferreras, 2008), por lo que resulta no solamente adecuado, sino también necesario, 

perseguir esta meta en estudiantes universitarios, objetivo en el que se centra el 

presente trabajo. 
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2. Objetivo 

El objetivo del trabajo es el de diseñar una propuesta de intervención basada en el 

aprendizaje autónomo y destinada a estudiantes universitarios de primer curso. 

3. Método 

 3.1 Participantes 

El programa está dirigido a estudiantes universitarios que cursen en ese mismo año el 

primer curso de cualquier grado. Como criterios de inclusión está el hecho de ser 

estudiante universitario y cursar el primer curso de cualquier grado, mientras que el 

único criterio de exclusión es poseer una diversidad funcional relacionada con el 

impedimento de la visión, puesto que las actividades precisan de unas condiciones 

visuales óptimas.  

 3.2 Variables e instrumentos 

 La variable dependiente es la asimilación y puesta en práctica a lo largo del 

tiempo de actuaciones y estrategias de aprendizaje orientadas a desarrollar el 

aprendizaje autónomo. 

 Para evaluar y validar esta variable se empleará el “Cuestionario de Estrategias 

de Trabajo Autónomo” (CETA) (Anexo 2), desarrollado por López-Aguado (2010). El 

cual posee un coeficiente α (alpha) de Cronbach de 0,898, está compuesto por 45 

ítems, la duración de  aplicación varía entre 15 y 20 minutos y las opciones de 

respuesta se conforman mediante una escala tipo Likert que va del 1 al 5, siendo 1= 

“Nunca”, 2= “Pocas veces”,  3= “Algunas veces”, 4= “Muchas veces” y 5=”Siempre”. El 

objetivo del cuestionario es examinar los comportamientos de los estudiantes 

universitarios relacionándolos con tareas asociadas al aprendizaje autónomo. Está 

compuesto por seis subescalas denominadas estrategias de ampliación con 9 ítems 

(α=0,849), estrategias de colaboración con 11 ítems (α=0,812), estrategias de 

conceptualización con 8 ítems (α=0,857), estrategias de planificación con 5 ítems 

(α=0,750), estrategias de preparación de exámenes con 6 ítems (α=0,617) y por último 

las estrategias de participación con 6 ítems (α=0,668). 

 

 La variable independiente es la presente propuesta de intervención “Propuesta 

de intervención para el desarrollo del aprendizaje autónomo para estudiantes 
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universitarios de primer grado”, que incluye el entrenamiento de las siguientes 

variables:  

 - Toma de decisiones: Es un proceso realizado diariamente por cualquier 

individuo, en el que se debe elegir al menos entre dos o más alternativas una de ellas. 

Este proceso sigue una serie de pasos independientemente del problema o situación 

que se experimente, hasta que concluye en una decisión (Robbins, 1987, como se citó 

en Solano, 2003). Esta variable será medida con el “Cuestionario Melbourne sobre 

toma de decisiones”  validado en español por Ceballos y Arocena (2006, como se citó 

en Luna y Laca, 2014) (Anexo 3) y creado por Ross y DeWineen (1988, como se citó 

en Bernal, et al., 2012; Luna y Laca, 2014). Evalúa la toma de decisiones y como la 

persona emplea diferentes tipos de mensajes en el manejo de conflictos. Por un lado, 

en referencia a las escalas “Centrado en Sí Mismo”, “Centrado en la otra persona” y 

“Centrado en el problema, la validación realizada por Mejía y Laca (2006, como se citó 

en Luna y Laca, 2014), reportó una confiabilidad alfa de 0,79 y de 0,75 para la primera, 

0,84 para la segunda y 0,60 para la última. Por otro lado, Laca et al., (2011, como se 

citó en Luna y Laca, 2014) obtuvieron un alfa de Cronbach para el cuestionario total de 

0,78, con 25 ítems y tres alternativas de respuesta que son 1= “Nunca”, 2= “A veces” y 

3= “Siempre”, respectivamente reportaron para cada escala valores de 0,82, 0,79 y 

0,69. 

 - Autoevaluación: Es un proceso por el cual, el individuo analiza, evalúa y 

valora sus propias actuaciones, permitiéndole hacer validaciones y comprobaciones 

respecto el nivel de aprendizaje que ha adquirido y como este se ha dado (Falchikov, 

2005, como se citó en Lara Catalán, 2015; García y Cuello, 2009). Esta variable será 

valorada a partir de los resultados obtenidos en todos los test tanto en la evaluación 

pretest, en la postest y en la evaluación de seguimiento a los 6 meses con los 

instrumentos. 

 - Autorregulación: Es la capacidad que permite a la persona dirigir y tomar el 

control de lo que piensa, el modo en el que actúa, lo que pueda sentir, incluyendo 

también la motivación que pueda tener a la hora de ejecutar una tarea (Zimmerman y 

Moylan, 2009, como se citó en Panadero y Tapia, 2013). Esta variable será medida 

con la adaptación española (Matos, 2009) del “Cuestionario de autorregulación del 

aprendizaje” (Anexo 4) de Williams y Deci (1996, como se citó en Matos, 2009). Está 

compuesto por 14 ítems, con una escala Likert con 7 alternativas de respuesta que 

van del 1 (para nada verdadero) hasta el 7 (totalmente verdadero). Evalúa la 
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autorregulación mediante las escalas “Autonomía” y “Control”, siendo sus respectivas 

alfa de Cronbach de 0,79 para la primera y 0,78 para la segunda. 

 - Conceptualización del conocimiento: Esta variable consiste en el trabajo 

intelectual sobre la estructura y los contenidos que comportan un conocimiento (López, 

2010). Esta variable será medida con la subescala “Estrategias de conceptualización” 

del “Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo” (López-Aguado, 2010). 

 - Búsqueda de información: Consiste en la búsqueda, recolección de 

información y selección de entre toda la información, la más relevante y útil. Esta 

capacidad es ineludible ante la sociedad actual y el auge de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) (Gargallo et al., 2009). Esta variable será 

medida con la subescala “Estrategias de la búsqueda y selección e información” del 

cuestionario “Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los 

Estudiantes Universitarios” (CEVEAPEU) (Gargallo et al., 2009), el cual consta de 88 

ítems (Anexo 5) y una alfa de Cronbach de 0,897. La subescala está compuesta por 8 

ítems  (α=0,705) con una escala tipo Likert de 5 alternativas de respuesta que van de 

1= “Muy en desacuerdo a 5= “Muy de acuerdo”. 

 - Ampliación del conocimiento: Una vez conceptualizado un conocimiento, la 

ampliación del conocimiento se relaciona con la confección de materiales eficaces, 

procedimientos, actividades y la búsqueda de contenidos nuevos que se incorporan a 

los previos ya adquiridos (López-Aguado, 2010). Esta variable será medida con la 

subescala “Estrategias de ampliación “ del “Cuestionario de Estrategias de Trabajo 

Autónomo” (López-Aguado, 2010). 

 - Planificación del tiempo: Esta variable se basa en la conciencia respecto la 

actividad que se debe realizar y la valoración tanto de los recursos, limitaciones y 

beneficios, como del tiempo requerido y del que se dispone (Zimmerman y Moylan 

2009, como se citó en Panadero y Tapia, 2014). Esta variable será medida con la 

subescala “Estrategias de planificación“ del “Cuestionario de Estrategias de Trabajo 

Autónomo” (López-Aguado, 2010). 

 3.3 Procedimiento 

Una vez que las personas responsables del programa se pongan en contacto con 

la/las universidades interesadas en el mismo, se planificará tanto las sesiones, en 

caso de que por motivos temporales no se adecuen al cronograma (Anexo 1), como a 
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la preparación de todo lo necesario por parte del profesional en psicología que 

impartirá el programa, siendo necesaria la planificación de los recursos necesarios 

para que se desarrollen todas las sesiones en condiciones óptimas. 

El programa se divide en 9 sesiones, para cumplir con los objetivos propuestos y 

estableciendo una duración de cada sesión que oscila generalmente entre 60-80 

minutos, repartidas las 8 primeras a lo largo de un mes y una sesión de seguimiento a 

los 6 meses. Las sesiones 1, 8 y 9, esta última de seguimiento, servirán especialmente 

para validar la eficacia y la consecución de objetivos de la presente propuesta de 

intervención. Las sesiones empezarán a las 17:00 y están ideadas para un número 

total de participantes que oscila de los 20 a los 25. 

 

4. Diseño del programa 

 4.1 Objetivos del programa 

Objetivo general: 

El objetivo de la presente propuesta de intervención es mejorar las estrategias de 

aprendizaje relacionadas con el aprendizaje autónomo de los estudiantes 

universitarios de primer curso de cualquier grado. 

Objetivos específicos: 

- Mejorar la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes universitarios de 

primer curso. 

- Mejorar la capacidad de autoevaluación de los estudiantes universitarios de primer 

curso. 

- Mejorar la capacidad de autorregulación de los estudiantes universitarios de primer 

curso. 

- Mejorar la capacidad de conceptualización de conocimiento de los estudiantes 

universitarios de primer curso. 

- Mejorar la capacidad de búsqueda de información, relacionada con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC’s), de los estudiantes universitarios de 

primer curso. 



12 

 

- Mejorar la capacidad de ampliación de conocimiento de los estudiantes universitarios 

de primer curso. 

- Mejorar la capacidad de planificación del tiempo de los estudiantes universitarios de 

primer curso. 

 

 4.2 Cronograma y sesiones 

Como se puede apreciar en el cronograma (Anexo 1) está organizado e ideado para 

que las 8 primeras sesiones finalicen en un trascurso de un mes, en este caso del  4  

de Octubre de 2021 al 28 de Octubre todos los Lunes y Jueves. Dejando un plazo de 6 

meses para realizar la última sesión del programa, 28 de Abril de 2022, siendo el 

objetivo principal la evaluación de seguimiento a medio plazo de los participantes del 

programa. 

A continuación, se presenta tanto el objetivo, la duración, los materiales y el desarrollo 

de cada sesión individualmente. 

Sesión 1: ¿De qué va esto? 

- Objetivo: Presentar el programa, contextualizar, dar a conocer los objetivos, resolver 

dudas, así como realizar la primera evaluación. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 

 1) Presentación:  

La sesión comenzará con la presentación por parte del profesional en psicología que 

impartirá el programa, el cual explicará brevemente el objetivo del programa y  

comentará la planificación establecida para el cumplimiento de todas las sesiones, 

dentro del margen estipulado.  
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 2) Pase de cuestionario:  

Acto seguido, el profesional explicará que se va a realizar una evaluación, repartirá los 

cuestionarios para llevar a cabo la evaluación pretest de las variables que incluye el 

programa (Anexos 2, 3, 4 y 5) y dará instrucciones para que se desarrolle su 

cumplimentación de forma adecuada. 

 3) Entrega de material: 

A continuación, el profesional dará a cada participante un documento que contiene el 

cronograma, el objetivo de cada sesión y las referencias bibliográficas. 

Paulatinamente, explicará que se trata de un recurso y planificación para tener más 

información del programa.  

 4) Despedida: 

Finalmente, el profesional preguntará a los participantes acerca de qué les ha parecido 

la sesión, resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, 

concluirá la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 2: Siempre tomando decisiones 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes 

universitarios de primer curso. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas, ordenador, proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión:  

 1) Introducción: 

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 

 2) Explicación de la toma de decisiones:  

Seguidamente, el profesional explicará en qué consiste la toma de decisiones, las 

características principales de esta, pondrá ejemplos y resolverá posibles dudas. 
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 3) Actividad nº 1:  

Después, el profesional dará y explicará a cada participante el documento (Anexo 6), 

el cual consiste en un ejercicio en el que se describe una situación cotidiana y cada 

uno tendrá que poner en práctica los pasos descritos en la explicación, disponiendo de 

10 minutos para cumplimentar dicho documento.  

 4) Actividad nº 2:  

A continuación, en esta actividad el profesional repartirá una hoja con la 

dinámica/juego de la NASA (Anexo 7) que consiste en un ejercicio en el que se 

presenta un problema en la Luna y se deben ordenar 15 elementos que cada 

participante, individualmente, los tiene que ordenar según los considere más o 

prioritarios (Hall, s.f.). 

 5) Actividad nº 3: 

Acto seguido, el profesional pedirá que formen grupos de 4 a 5 personas para que 

realicen de nuevo la dinámica/juego de la NASA (Anexo 8) sin embargo en este caso 

dispondrán de 20 minutos. Trascurrido el tiempo el profesional recogerá tanto las hojas 

individuales como las grupales, que formarán parte del material de la siguiente sesión. 

 6) Despedida: 

Por último, el profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido 

la sesión, resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, 

concluirá la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 3: ¿Cómo lo he hecho? 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de autoevaluación de los estudiantes universitarios de 

primer curso. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas, ordenador, proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 
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 1) Introducción: 

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 

 2) Explicación de la autoevaluación: 

Acto seguido, el profesional explicará en qué consiste la autoevaluación, las 

características principales de esta, pondrá ejemplos y resolverá posibles dudas. 

 3) Actividad nº 1: 

A continuación, el profesional repartirá a cada participante la hoja individual que se 

realizó en la sesión anterior de la dinámica/juego de la NASA y la hoja con la 

explicación científica y el orden correcto de los 15 elementos (Anexo 9) para que 

realicen una comparación y autoevaluación, en el plazo de 10 minutos, de sus 

respuestas con el orden adecuado de dichos elementos.  

 4) Actividad nº 2: 

Después, el profesional pedirá que formen los mismos grupos, repartirá la hoja grupal 

realizada la sesión anterior y una nueva hoja para que comparen sus puntuaciones 

(Anexo 10) disponiendo de 30 minutos, y, para que realicen una evaluación grupal y 

una autoevaluación comparándola con la hoja individual de cada uno. 

 5) Despedida: 

Finalmente, el profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido 

la sesión, resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, 

concluirá la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 4: Ctrl + Alt + Ctrlate 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de autorregulación de los estudiantes universitarios de 

primer curso. 

- Duración: 60-80 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas, un ordenador, un proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 
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 1) Introducción: 

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 

 2) Explicación de la autorregulación:  

Acto seguido, el profesional explicará en qué consiste la autorregulación, las 

características principales de esta, pondrá ejemplos y resolverá posibles dudas. 

 3) Actividad nº 1:  

Seguidamente el profesional dará 5 minutos para que cada participante elija y prepare 

una exposición de 1,5 a 2 minutos acerca del concepto y/o  tema que desee. Pasado 

los 5 minutos aleatoriamente saldrá un participante y realizará la exposición, se 

preguntará su valoración acerca de su actuación y se dará feedback por el resto de 

personas. 

 4) Despedida: 

Por último, el profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido 

la sesión, resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, 

concluirá la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 5: Sherlock Holmes, el inspector Gadget y la ciencia 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de conceptualización de conocimientos y la búsqueda 

de información, relacionada especialmente con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), de los estudiantes universitarios de primer curso. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula de informática, mesas, sillas, 26 ordenadores, proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 

 1) Introducción:  

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 
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 2) Explicación de la conceptualización de conocimiento y la búsqueda de 

 información: 

Acto seguido, el profesional explicará en qué consiste la conceptualización y la 

búsqueda de información, las características principales de estas, los procesos y la 

relevancia que tienen. 

 3) Ejemplo de búsqueda de información: 

A continuación, el profesional pondrá un ejemplo de cómo conceptualizar un concepto, 

idea y/o tema y como realizar una búsqueda de información mediante una base de 

datos, algunos comandos, el parafraseo, etc.  

 4) Actividad nº 1: 

Después, el profesional pedirá que realicen una búsqueda de información respecto 

dos temas y que  los conceptualicen, contextualicen, desarrollen, relacionen, los 

referencien y parafraseen al menos tres oraciones manteniendo  la frase original, con 

un plazo de 30 minutos para realizar la actividad. Tras esto cada participante lo 

enviará a una carpeta en la nube para poder evaluarlo el profesional después de 

finalizar la sesión. 

 5) Despedida: 

El profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido la sesión, 

resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, concluirá 

la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 6: ¿Hasta dónde sé? 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de ampliación de conocimiento de los estudiantes 

universitarios de primer curso. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula de informática, mesas, sillas, 26 ordenadores, proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 
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 1) Introducción:  

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 

 2) Explicación de la ampliación de conocimiento: 

Seguidamente, el profesional explicará en qué consiste la ampliación de conocimiento, 

las características principales de esta, pondrá ejemplos y resolverá posibles dudas. 

 3) Actividad nº 1:  

A continuación, el profesional presentará la actividad, la cual consiste en que vuelvan 

a abrir el documento que hicieron en la sesión anterior y que amplíen el documento, 

empleando lo explicado en el punto anterior. Para realizar esta actividad dispondrán de 

30 a 40 minutos. 

 4) Despedida:  

El profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido la sesión, 

resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, concluyendo 

la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 7: Hoy si puedo, tengo tiempo 

- Objetivo: Mejorar la capacidad de planificación del tiempo de los estudiantes 

universitarios de primer curso. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula de informática, mesas, sillas, 26 ordenadores, proyector y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 

 1) Introducción:  

La sesión comenzará recordando el objetivo y lo que se realizó el anterior día, se 

solventarán las dudas que queden y se comentará el objetivo de la presente sesión. 
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 2) Explicación de la planificación del tiempo:  

Seguidamente, el profesional explicará en qué consiste la planificación del tiempo, las 

características principales de esta, pondrá ejemplos y resolverá posibles dudas. 

 3) Actividad nº 1:  

A continuación, el profesional pedirá que abran telemáticamente el documento (Anexo 

11), explicando que tienen que planificar y gestionar como van a realizar una serie de 

diferentes pruebas en un plazo de 30 minutos. Las pruebas consisten en: actividades 

telemáticas como el juego de juntar parejas, dos puzles y un examen sorpresa 

mediante la aplicación Kahoot. Y, actividades de papel y bolígrafo como hacer un 

sudoku, y, en pareja tendrán que jugar 2 partidas a los juegos ahorcado y 4 en raya, 

con la condición de que no pueden hacer las 2 actividades en pareja 

consecutivamente. 

A medida que vayan completando las tareas deberán añadir al documento una captura 

de pantalla de cada actividad telemática, así como el orden en el que ejecutó cada 

actividad. Cuando acabe el tiempo tendrán que subirlo a la nube para que el 

profesional al terminar la sesión puede realizar un análisis de los resultados de las 

pruebas y del desarrollo de la sesión. 

 4) Actividad nº 2:  

Después, una vez finalizado el tiempo establecido para realizar las diferentes tareas 

mencionadas anteriormente, cada participante tendrá que realizar un análisis y valorar 

como ha sido su actuación tanto en cada prueba aisladamente como en su conjunto, 

que hizo correctamente, que acciones hubiera podido modificar, el orden de las 

mismas, etc.  

 5) Despedida: 

El profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido la sesión, 

resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, concluirá 

la sesión comentando el objetivo de la próxima sesión. 

Sesión 8: Sé de qué va esto y ahora es cosa mía 

- Objetivo: Realizar la evaluación postest para su posterior análisis, resolver dudas y 

analizar aspectos a mejorar del programa. 
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- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 

 1) Presentación de la última sesión: 

Para comenzar la sesión el profesional informará de que se trata de la última sesión 

consecutiva del programa, puesto que a los 6 meses se dará la última sesión del 

programa. 

 2) Pase de cuestionario:  

A continuación, el profesional explicará que se va a realizar la evaluación postest a 

través de los mismos cuestionarios que se administraron en la primera sesión (Anexos 

2, 3, 4 y 5) y dará instrucciones para que se desarrolle la evaluación en condiciones 

adecuadas. 

 3) Presentación de los resultados de la sesión anterior: 

Seguidamente, el profesional informará de los 5 participantes que mejores resultados 

han obtenido en la sesión anterior, pasando también los resultados de forma individual 

y resolviendo posibles dudas.  

 4) Analizar el programa y proponer aspectos a mejorar: 

Después, el profesional realizará preguntas para que los participantes analicen, 

valoren y propongan aspectos a mejorar del programa. 

 5) Despedida: 

El profesional preguntará a los participantes acerca de que les ha parecido la sesión, 

resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, concluirá 

la sesión agradeciendo la presencia y despidiendo el programa. 

Sesión 9: Esto sigue siendo cosa mía 

- Objetivo: Realizar un seguimiento, recabando información transcurridos 6 meses, de 

lo trabajado durante las sesiones y la puesta en práctica de dichas conductas por parte 
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de los estudiantes universitarios de primer curso, para comprobar la validez y eficacia 

del programa a medio plazo. 

- Duración: 60-70 minutos. 

- Materiales: Aula, mesas, sillas y bolígrafos. 

- Desarrollo de la sesión: 

 1) Reencuentro: 

Para comenzar la sesión de seguimiento, el profesional saludará, agradecerá la 

presencia y explicará que esta será la última sesión del programa. 

 2) Pase de cuestionario: 

El profesional explicará que se va a realizar una evaluación y repartirá los mismos 

cuestionarios utilizados en las evaluaciones pretest y postest del programa (Anexos 2, 

3, 4 y 5), dando instrucciones para que se desarrolle la evaluación en condiciones 

adecuadas. 

 3) Despedida: 

Finalmente, el profesional preguntará a los participantes acerca de qué les ha parecido 

la sesión, resolverá posibles dudas, agradecerá la presencia y la atención prestada, y, 

concluirá el programa. 

 

 4.3 Recursos 

Por un lado, en cuanto a los recursos humanos será preciso un profesional en 

psicología con amplios conocimientos relacionados con la docencia y especialmente 

con el aprendizaje. Por otro lado, referente a los recursos materiales y económicos 

hará falta tanto un aula que disponga de mesas, sillas, un ordenador y un proyector, 

como un aula de informática que cuente con mesas, sillas, 26 ordenadores, un 

proyector y bolígrafos. 
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5. Discusión y conclusiones 

El objetivo del presente trabajo era el de diseñar una propuesta de intervención para 

mejorar las estrategias de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes universitarios de primer curso de cualquier grado. Tras analizar y 

valorar la propuesta se llega a la conclusión de que tiene sentido y es congruente, por 

lo que se considera que se ha alcanzado el objetivo. Aún así, al tratarse del diseño de 

una propuesta no se puede afirmar la eficacia del programa ya que todavía no ha sido 

puesta en práctica. Por lo que será preciso, en un futuro, implementarla para poder 

obtener unos resultados que permitan analizar su eficacia.  

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, para alcanzar los objetivos del 

espacio europeo de educación superior (EEES) resulta muy importante tener 

conocimientos acerca de que procesos, estrategias, técnicas, habilidades y 

competencias que son relevantes y facilitadores del aprendizaje. De este modo, la 

intervención propuesta permitiría a la persona establecer metas, orientar su manera de 

aprender y la autonomía a la hora de tomar decisiones respecto como construye y 

desarrolla el conocimiento, entendiendo la importancia que tiene la adaptabilidad, 

facilitación y multifactorialidad que presenta el aprendizaje autónomo no solo para el 

periodo universitario, sino también a lo largo de la vida. 

Cabe destacar que la propuesta de intervención tiene la limitación de no haber sido 

puesta en práctica, por lo que no se pueden ofrecer datos sobre su eficacia. Además, 

el desarrollo del programa puede mejorar añadiendo un grupo control porque aportaría 

todavía más información acerca de la eficacia del mismo al poder realizar un análisis 

comparativo entre los dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. 

En consonancia con lo anterior, aparte de añadir un grupo control también sería 

adecuado realizar sesiones de seguimiento al año, a los dos y a los tres años. Así 

como en función de la eficacia y validez que presente el programa, si en un futuro se 

considerará adecuado y oportuno se podría realizar el programa longitudinalmente. 

Esto permitiría, tanto seguir estudiando y trabajando con los participantes las variables 

relacionadas que tienen un papel importante en el aprendizaje autónomo, así como 

obtener más información y datos estadísticos que aporten más conocimiento del 

programa en sí.  
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7. Anexos 

Anexo 1: Cronograma. 

 Octubre 2021 Noviembre 2022 Abril 

4 
Lu 

7 
Ju 

11 
Lu 

14 
Ju 

18 
Lu 

21 
Ju 

25 
Lu 

28 
Ju 

1 Lu 4 Ju  28Ju 

Sesión 1 X            

Sesión 2  X           

Sesión 3   X          

Sesión 4    X         

Sesión 5     X        

Sesión 6      X       

Sesión 7       X      

Sesión 8        X     

Sesión 9            X 
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Anexo 2: Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA). 
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Anexo 3: Cuestionario Melbourne sobre toma de decisiones 
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Anexo 4: Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje. 
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Anexo 5: Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los 

Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU), subescala: Búsqueda de información. 

 

 1= Muy en desacuerdo. 

2= En desacuerdo. 

3= Indeciso. 

4= De acuerdo. 

5= Muy de acuerdo. 

 

  1 2 3 4 5 

1 Soy capaz de seleccionar la información necesaria para 

estudiar con garantías las asignaturas 

     

2 Selecciono la información que debo trabajar en las 

asignaturas pero no tengo muy claro si lo que yo 

selecciono es lo correcto para tener buenas 

calificaciones. 

     

3 Soy capaz de separar la información fundamental de la 

que no lo es para preparar asignaturas. 

     

4 Cuando hago búsqueda en Internet, donde hay tantos 

materiales, soy capaz de reconocer que son 

fundamentales para lo que estoy trabajando o 

estudiando. 

     

5 Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo 

una primera lectura que me permite hacerme una idea 

de lo fundamental. 
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6 Antes de memorizar las cosas leo despacio para 

comprender a fondo el contenido. 

     

7 Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que 

me aclaro 

     

8 Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la 

información que proporciona el profesor 
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Anexo 6: Ejercicio de toma de decisiones. 

Lee el siguiente documento y contesta a las siguientes preguntas: 

En un pequeño supermercado se encuentra L., con un poco de prisa y con la intención 

de comprar varios productos para hacerse la comida. Cuando los tiene todos en la 

cesta se dispone a pasar con caja y tras escuchar el importe le da un billete de 50 

euros. La persona que atiende el lugar le dice que no tiene cambio de 50 euros, pero 

sí que acepta tarjeta. En ese momento L. se da cuenta  de que se ha dejado la cartera 

en casa que está a 15 minutos de donde se encuentra en ese momento. ¿Qué harías? 

 

1- Tomar consciencia de un problema: 

 

 

 

2- Reconocimientodel problema y definición: 

 

 

3- Análisis de las posibles alternativas y sus consecuencias: 

 

 

4- Seleccionar la solución: 
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Anexo 7: Dinámica/Juego de la NASA individual. 

“Ustedes pertenecen a un grupo de cosmonautas. En un viaje individual tenían el 

encargo de encontrarse con la nave nodriza en la superficie iluminada de la Luna. 

A causa de dificultades técnicas, su nave espacial tuvo que alunizar a 300km de la 

nave nodriza. Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo. 

Su supervivencia depende de que consigan llegar a pie a la nave nodriza. Solo 

pueden llevarse con ustedes lo más imprescindible para superar esa distancia. 

Más abajo se especifican los 15 elementos que se han salvado. Su labor consiste en 

hacer una clasificación de los objetos enumerados que sean más o menos importantes 

para que su tripulación se los lleve consigo. El 1 será el más importante y el 15 el 

menos.” 

 

Lista de objetos a enumerar: 
Orden: 

Una caja de fósforos 
 

20m de cuerda nylon 
 

Un aparato portátil de calefacción 
 

Una lata de leche en polvo 
 

Una brújula 
 

Tres cohetes de señales luminosas 
 

Un emisor-receptor portátil FM alimentado con batería solar 
 

Una barca hinchable de salvamento 
 

Diez cajas de conservas alimenticias 
 

Un paracaídas de seda 
 

Dos pistolas calibre 45 
 

Dos tanques de oxigeno de 50 litros 
 

20 litros de agua 
 

Un botiquín de primeros auxilios con jeringas hipodérmicas 
 

Un mapa del firmamento lunar 
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Anexo 8: Dinámica/Juego de la NASA grupal. 

“Ustedes pertenecen a un grupo de cosmonautas. En un viaje individual tenían el 

encargo de encontrarse con la nave nodriza en la superficie iluminada de la Luna. 

A causa de dificultades técnicas, su nave espacial tuvo que alunizar a 300km de la 

nave nodriza. Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo. 

Su supervivencia depende de que consigan llegar a pie a la nave nodriza. Solo 

pueden llevarse con ustedes lo más imprescindible para superar esa distancia. 

Más abajo se especifican los 15 elementos que se han salvado. Su labor consiste en 

hacer una clasificación de los objetos enumerados que sean más o menos importantes 

para que su tripulación se los lleve consigo. El 1 será el más importante y el 15 el 

menos.” 

 

Lista de objetos a enumerar: 
Orden: 

Una caja de fósforos 
 

20m de cuerda nylon 
 

Un aparato portátil de calefacción 
 

Una lata de leche en polvo 
 

Una brújula 
 

Tres cohetes de señales luminosas 
 

Un emisor-receptor portátil FM alimentado con batería solar 
 

Una barca hinchable de salvamento 
 

Diez cajas de conservas alimenticias 
 

Un paracaídas de seda 
 

Dos pistolas calibre 45 
 

Dos tanques de oxigeno de 50 litros 
 

20 litros de agua 
 

Un botiquín de primeros auxilios con jeringas hipodérmicas 
 

Un mapa del firmamento lunar 
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Anexo 9: Dinámica/Juego de la NASA: explicación científica y orden correcto. 

 

1º  ‐ Dos tanques de oxigeno de 50 litros: Es lo más útil para sobrevivir. 

2º ‐ 25 litros de agua: No se puede vivir mucho tiempo sin agua, sobre todo si 

hay que realizar un esfuerzo 

3º - Un mapa del firmamento lunar: Único instrumento de orientación 

disponible. 

4º - Diez cajas de conservas alimenticias: Se puede llegar a sobrevivir un cierto 

tiempo sin alimentos, aunque no demasiado tiempo. 

5º - Un emisor-receptor portátil FM alimentado con batería solar: Único nexo de 

comunicación con los “demás”. 

6º - 20 metros de cuerda de nylon: Para cambiar sobre terreno abrupto, en la 

Luna el hombre es 7 veces menos pesado, es útil para reducir fracturas o llevar 

cargas. 

7º - Un botiquín de primeros auxilios con jeringas hipodérmicas: Quizás se 

necesite algo del botiquín, pero las jeringas no sirven para nada. 

8º - Paracaídas de seda: Se puede utilizar el paracaídas para embalar objetos, 

para transportar un herido o como defensa contra los rayos solares. 

9º - Una barca hinchable de salvamento: Básicamente puede servir como 

reserva de aire, método de transporte de objetos o como medio de 

resguardarse. 

10º - Tres cohetes de señales luminosas: Funcionan mal o no funcionan sin 

oxígeno; podrían ser utilizados como sistema de propulsión. 

11º - Dos pistolas calibre 45: Posible utilidad propulsora. 

12º - Una caja de leche en polvo: Necesita agua, que es escasa y además 

pesa mucho. 

13º - Un aparato portátil de calefacción: No olvide que la cara iluminada de la 

Luna es extremadamente cálida. 

14º - Una brújula: El campo magnético de la Luna es muy diferente al de la 

Tierra, cosa que hace inservible la brújula. 

15º - Una caja de fósforos: En la Luna no hay oxígeno. 
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Anexo 10: Hoja comparativa de la Dinámica/Juego de la NASA. 

Lista de objetos a 
enumerar: 

Indiv. Desvia. NASA Desvia. 
 

Grupo 

Una caja de fósforos 
     

20m de cuerda nylon 
     

Un aparato portátil de 
calefacción 

     

Una lata de leche en polvo 
     

Una brújula 
     

Tres cohetes de señales 
luminosas 

     

Un emisor-receptor portátil 
FM alimentado con batería 

solar 

     

Una barca hinchable de 
salvamento 

     

Diez cajas de conservas 
alimenticias 

     

Un paracaídas de seda 
     

Dos pistolas calibre 45 
     

Dos tanques de oxigeno de 
50 litros 

     

20 litros de agua 
     

Un botiquín de primeros 
auxilios con jeringas 

hipodérmicas 

     

Un mapa del firmamento 
lunar 
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Anexo 11: Batería de pruebas para la actividad nº 1 de la sesión nº 7. 

 

A continuación, se presentan una serie de pruebas que tendrás que realizar. Enumera 

el orden en el que las has hecho: 

 

1º: 

2º: 

3º: 

4º: 

5º: 

6º: 

 

 Sudoku: Hoja y bolígrafo. 

 

 Ahorcado: Por parejas, hoja y bolígrafo. 

 

 4 en raya: Por parejas, hoja y bolígrafo. 

 

 Puzle nº 1:https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16a8803103fb 

 

 Captura de pantalla (abajo): 

 

 Juego de memoria: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09f24738d8ca 

 

 Captura de pantalla (abajo): 

 

 Puzle nº 2:https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/para-

todos/juego-muy-dificil/memory-de-formas-2 

 

 Captura de pantalla (abajo): 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16a8803103fb
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09f24738d8ca
https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/para-todos/juego-muy-dificil/memory-de-formas-2
https://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/para-todos/juego-muy-dificil/memory-de-formas-2
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