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Resumen 

La pesquisa expuesta, buscó fundamentar la correlación presente entre la 

retroalimentación y el aprendizaje autónomo de escolares en una I.E. ubicada en 

Villa El Salvador, así como entre estas y sus dimensiones; para lo cual se desarrolló 

una pesquisa relacional-transversal, contando con 297 educandos, en los cuales se 

valoró las variables de estudio a través de la administración de encuestas 

previamente evaluadas por medio de un estudio piloto, en el cual se corroboró su 

idoneidad para el presente estudio (α>.75). Partiendo de la data obtenida, se 

observó que ambas variables guardan una relación directamente proporcional y 

moderada (Rho=463; p<.01); aseverando que la práctica de retroalimentación a los 

estudiantes por parte de los docentes, deriva en un aumento proporcional de su 

autonomía en el aprendizaje. 

Palabras clave: Educando, docente, apoyo, relación 
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Abstract 

The exposed research sought to establish the present relationship between 

feedback and autonomous learning in schoolchildren of an I.E. located in Villa El 

Salvador, as well as between these and their dimensions; for which a relational-

cross-sectional research was developed, with 297 students, in which the study 

variables were assessed through the administration of surveys previously evaluated 

through a pilot study, in which their suitability for the present study (α>.75). Based 

on the data obtained, it was observed that both variables have a directly proportional 

and moderate relationship (Rho=463; p<.01); asserting that the practice of feedback 

to students by teachers, derives in a proportional increase in their autonomy in 

learning. 

Keywords: Student, teacher, support, relationship 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde  el anuncio de las cuarentenas, se dejó en condición de vulnerabilidad a miles 

de educandos, no obstante con la aparición de vacunas contra la Covid-19, los 

centros educativos en gran parte del mundo han retornado a funcionar con 

normalidad, aunque siguiendo rigurosas normas de bioseguridad, viéndose 

afectadas aquellas instituciones que no fueron capaces de garantizar estos criterios 

mínimos (United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF], World 

Health Organization [WHO] & International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies [IFRC], 2020); la transición de un periodo de ausencia de clases, 

así como el empleo dispar de medios virtuales, se ve reflejado tanto en calidad 

educativa de las escuelas como en el  desempeño de los escolares (Roca-Castro y 

Roca-Castro, 2022); es por ello que Luthra y Sandy (2020) refieren que, ante un 

contexto educativo cambiante, es preciso replantear el papel del docente, pasando 

de un papel pasivo como un emisor y calificador a un rol más participativo en el 

aprendizaje de los estudiantes, esto con el fin de lograr incentivar en los alumnos la 

búsqueda de conocimientos complementarios de forma independiente. 

En el contexto internacional, se toma en consideración los resultados españoles de 

la prueba TALIS 2018, en la que se da a conocer la metodología de enseñanza 

empleada por los docentes, de los cuales el 89% afirmó relacionar los temas nuevos 

con los previamente enseñados, el 94% afirma que simplemente se limita a explicar 

hasta que el educando capte lo enseñado y solo el 41% afirmó incitar a los alumnos 

a definir qué métodos serían los más apropiados para llevar a cabo ejercicios 

complejos (Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP], 2020); 

poniendo en evidencia la necesidad de actualizar los esquemas pedagógicos, 

empleados por los educadores, en pro de incentivar la aparición de cualidades 

aprendizaje autónomo en los educandos.  

En América Latina, la mayoría de países han adoptado las medidas dictadas por 

UNICEF, esto con la finalidad de proveer una óptima educación dentro de sus 

territorios (Soares y Schoen, 2020); las cuales se caracterizaron por la ausencia de 
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un trato directo o de forma física, dificultando la retroalimentación de información 

por parte de los docentes que no se adecuaron a estos medios (Ramírez et al., 

2022); referente a esto, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

(SIMCE) señala, ante dicho contexto, el empleo de la valoración formativa de los 

alumnos, desempeña un papel fundamental para adaptarse a las nuevas exigencias 

de la enseñanza; poniéndose énfasis en la relación educando-educador, al centrar 

al educador como un ente encargado de emplear dinámicas y técnicas en función a 

las exigencias individuales de cada educando (Ríos et al., 2022); buscando de esta 

forma reforzar el aprendizaje individual, al influir de manera positiva en el esquema 

motivacional del estudiante, al ofrecerle una adecuada retroalimentación, tanto 

durante la práctica educativa como en la formación aprendizaje autónomo (Canabal 

y Margalef, 2017). 

 

En el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu, 2022) puso al alcance del público 

un informe detallando los resultados nacionales de la prueba PISA 2018, 

evidenciando que el 18.8% de los escolares evaluados afirma que sus docentes 

mantienen la misma dinámica de enseñanza aunque esta no sea efectiva, el 16.1% 

refiere que es poco frecuente que el docente a cargo verifique si los educandos 

captan de forma adecuada la clase, el 63.5% afirma que en algunas clases los 

estudiantes no muestran interés; en base a esto se considera pertinente que el 

proceso educativo tenga un formato más participativo, junto con el apoyo socio-

motivacional por parte de los docentes, a fin de avalar la formación de un adecuado 

aprendizaje autónomo en los estudiantes (Sutta et al., 2022). 

 

Dentro de Institución educativa, con el regreso a las clases presenciales se han 

constatado deficiencias en el uso de técnicas pedagógicas para captar la atención 

de los educandos, de la mano con la reducción en la calidad del trato directo el cual, 

de una u otra forma, generaba una filialidad que fue difícil de reproducir en las clases 

virtuales; así mismo, se ha visto menguada la relación alumno-maestro, generando 

que aquellos docentes que no sepan adaptarse, pierdan cualquier tipo de respaldo 

o interés por parte del alumnado; esto se produce principalmente en los docentes 
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que se rehúsan a cambiar sus enfoques de evaluación tradicionales, puesto que 

desde su perspectiva requieren menor esfuerzo y genera productos que se pueden 

evidenciar de forma física y no subjetiva.  

A esto, se suma la ausencia de refuerzo por parte de los tutores en su labor 

formadora, junto a las bajas expectativas que mantienen los docentes respecto al 

progreso de los alumnos, repercutiendo en la motivación de estos en sus clases, 

evidenciando alumnos sin iniciativa, desganados y a la espera pasiva de 

instrucciones; por ende, se les dificultará tener una visión real de sus propias 

capacidades, evitando buscar mejoras en su aprendizaje por cuenta propia. 

 

Es por todo lo previamente señalado, que la presente pesquisa se encuentra dirigida 

a evaluar el uso de la retroalimentación y el aprendizaje autónomo en educandos 

de secundaria de una I.E. de Villa El Salvador, derivando en la interrogante: ¿Existe 

relación entre la retroalimentación y el aprendizaje autónomo en educandos de 

secundaria de una I.E. de Villa El Salvador? Así mismo se plantearon interrogantes 

específicas: ¿Existe relación entre la retroalimentación y las dimensiones del 

aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una I.E. de Villa El Salvador? 

¿Existe correlación entre el aprendizaje autónomo y las dimensiones de 

retroalimentación en educandos de secundaria de una I.E. de Villa El Salvador? 

¿Cómo son los niveles de retroalimentación en educandos de secundaria de una 

I.E. de Villa El Salvador? ¿Cómo son los niveles de aprendizaje autónomo en 

educandos de secundaria de una I.E. de Villa El Salvador? 

 

El desarrollo de la presente pesquisa encuentra un fundamento desde una 

perspectiva teórica, dado que, en base al testimonio recabado a lo largo de la 

pesquisa, se profundizará en los preceptos alrededor de las variables, así como los 

esquemas metodológicos que dan sentido a los fenómenos subjetivos y 

conductuales asociados a estos; puntualmente se hará uso de los planteamientos 

del MINEDU (2019) para la retroalimentación y el de Parra et al. (2014) para el 

aprendizaje autónomo. Consecuentemente, encuentra justificación desde una 

mirada práctica, dado que, mediante esta pesquisa se busca dar conocimiento 
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referente a métodos para garantizar un adecuado aprendizaje en los alumnos, así 

como poner en evidencia la necesidad de un enfoque participativo por parte de los 

docentes dentro de sus respectivos campos educativos; por ello, el presente estudio 

servirá de precedente para evidenciar que criterios pertenecientes a la 

retroalimentación aumentan el aprendizaje autónomo. Por último, referente a una 

perspectiva metodológica, se hará uso de encuestas válidas y confiables para la 

evaluación y análisis de las variables, empleando los programas Excel para el 

ordenamiento de datos recabados y el SPSS 25 para el contraste de la relación 

entre las variables delimitadas, así como con sus dimensiones; así mismo, se 

valorará la presencia de estas en los escolares evaluados, representando estos 

valores en las tablas y gráficos pertinentes.  

 

En base a esto, se establece como fin principal: determinar la relación entre la 

retroalimentación y el aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una 

I.E. del distrito de Villa El Salvador; así mismo, los fines particulares:  determinar la 

relación entre la retroalimentación y las dimensiones del aprendizaje autónomo en 

educandos de secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador; determinar la 

relación entre el aprendizaje autónomo y las dimensiones de retroalimentación en 

educandos de secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador; describir los 

niveles de retroalimentación en educandos de secundaria de una I.E. del distrito de 

Villa El Salvador y describir los niveles de aprendizaje autónomo en educandos de 

secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador. 

En esta misma línea, se delimitó como hipótesis central que: Existe una relación 

positiva entre la retroalimentación y el aprendizaje autónomo en educandos de 

secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador; de igual forma, como 

hipótesis particulares: existe una relación directa entre la retroalimentación y las 

dimensiones de aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una I.E. del 

distrito de Villa El Salvador; existe una relación directa entre el aprendizaje 

autónomo y las dimensiones de retroalimentación en educandos de secundaria de 

una I.E. de Villa El Salvador. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se vio prudente el hacer mención estudios previos símiles, a fin de realizar una 

evaluación comparativa de sus hallazgos con la información resultante en presente 

pesquisa; por ello se tomó en consideración dentro de territorio nacional a: Flores 

(2021), quien efectuó una pesquisa que tuvo por fin principal valorar la correlación 

de la retroalimentación en el aprendizaje autónomo de colegiales residentes en San 

Juan de Miraflores; de lo cual se pudo determinar que se relacionan de manera 

positiva y fuerte (Rho=.763; p<.01); aseverando que el uso de retroalimentación en 

el proceso formativo repercute positivamente en los procesos de autoaprendizaje. 

De igual forma, Vásquez (2022) desarrolló un estudio dirigido a valorar la correlación 

entre la retroalimentación y el éxito en el aprendizaje en escolares residentes en 

Trujillo; delimitando que ambas variables mantienen una relación fuerte y 

directamente proporcional (Rho=.628; p<.05); llegando a la conclusión que el 

manejo de una adecuada retroalimentación permite garantizar resultados óptimos 

en el aprendizaje de alumnos. 

 

Continuando con Pasapera (2021), efectuó un trabajo investigativo centrado en 

delimitar la existencia de correlación de la retroalimentación y el aprendizaje en 

escolares residentes en Piura; a partir de lo cual se determinó que ambas no se 

relacionan de manera significativa (p>.05); de ello concluyó que el empleo de 

retroalimentación como método de enseñanza no contribuye en el aprendizaje. Esto 

contrasta con Pantoja y Oseda (2021), quienes buscaron delimitar la relación entre 

la valoración formativa y el aprendizaje autónomo en educandos residentes en 

Trujillo; determinando que ambas variables repercuten una en la otra de manera 

directa y fuerte (Rho=.551; p<.01); aseverando que mantener conocimiento sobre 

los estilos de aprendizaje empleados por los escolares repercute de forma positiva 

en el desarrollo de capacidades autodidactas.      

 

Prosiguiendo con Arrese (2021), quien buscó valorar si la retroalimentación se 

correlaciona con el aprendizaje de matemáticas en alumnos que se encontraran 

cursando la secundaria y residieran en Lurín; mediante el cual, se puso en evidencia 
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que ambas variables mantienen una correlación directa y alta (Rho=.564; p<.01); 

por ello, afirma que el empleo de una adecuada retroalimentación dirigida a los 

escolares genera un incremento significativo en la forma en que estos aprenden 

matemáticas. Por otro lado, Farfán et al. (2022) buscaron relacionar 

retroalimentación con el aprendizaje colaborativo de alumnos de nivel secundaria 

residentes en Lima; observando que estas se relacionan directamente y de forma 

fuerte (Rho=.558; p<.01); delimitando que el empleo de una buena 

retroalimentación repercute de manera directa en el desarrollo de un adecuado 

aprendizaje colaborativo en los escolares. Por último, Casanotan (2021) acuño una 

pesquisa dirigida a alumnos de nivel secundaria residentes en el distrito de SJM, a 

fin de correlacionar en estos, la retroalimentación junto al aprendizaje profundo; de 

esta, se observó que ambas guardan una relación positiva (Rho=.501; p<.02); en 

base a lo cual se concluye que el empleo de retroalimentación en el proceso 

formativo de los escolares repercute positivamente tanto en el aprendizaje formativo 

como en sus indicadores.    

 

De igual forma se consideraron las pesquisas realizadas en el contexto internacional 

como: Pan y Shao (2020) quienes buscaron valorar la relación de la 

retroalimentación implementada por los educadores en medios virtuales con el 

compromiso con el aprendizaje de los educandos, así como con la motivación 

durante este, en una escuela de inglés ubicada en China; este determinó que el uso 

de retroalimentación mantiene una correlación positiva con el compromiso con el 

aprendizaje (p<.01) y con la motivación por aprender (p<.05); delimitando que los 

docentes que provean de una buena retroalimentación, garantiza que se muestre 

motivación y compromiso en el desarrollo en el aprendizaje. Así mismo, Dimotakis 

et al. (2017), valoraron la repercusión que tiene el uso de retroalimentación tanto 

positiva como negativa en la autoeficacia de estadounidenses; así como la 

búsqueda de retroalimentación en estos; resultando de éste que la 

retroalimentación está asociada positivamente en los niveles de autoeficacia de los 

estadounidenses (p<.05); así como se observó una relación directa entre esta y la 

búsqueda de retroalimentación (p<.05); delimitando que el recibir una buena 



7 
 

retroalimentación garantiza una mejora en la autoeficacia, derivando en la búsqueda 

de más retroalimentación. 

 

Se consideró de igual forma a Hernández et al. (2021), los cuales tuvieron por fin 

delimitar la repercusión de la retroalimentación y la valoración formativa en el 

aumento en los niveles de aprendizaje y la autorregulación de universitarios 

residentes en España; de ello se determinó que la imagen positiva de la 

retroalimentación contribuye en la autorregulación del aprendizaje, afirmando que 

reforzar el uso de la retroalimentación por parte de los docentes, así como la 

apreciación positiva de este por parte de los estudiantes permite que estos últimos 

autorregulen sus fallos y aptitudes en el aprendizaje. Así mismo a Díaz (2018) acuñó 

una pesquisa con el fin de delimitar la repercusión de la imagen, expectativas y 

especulaciones respecto a la evaluación formativa de universitarios residentes en 

Colombia y como ésta última repercute en la retroalimentación brindada por sus 

docentes; de ello se puso en evidencia que todos los estudiantes participantes 

coinciden en que, la retroalimentación es indispensable para el desarrollo de una 

educación adecuada. 

 

También se hace mención a Galora y Salazar (2017) los cuales acuñaron una 

pesquisa enfocada en valorar la cuantificación formativa y retroalimentación durante 

el proceso formativo de universitarios residentes en Ecuador; de la cual se delimitó 

la presencia de correlación entre ambas; afirmando que el uso de la evaluación y 

de la retroalimentación en el procesamiento formativo promueve de forma 

exponencial el desarrollo de aprendizaje significativo. Así mismo a Misiejuk et al. 

(2021) quienes desarrollaron un estudio dirigido a estudiantes estadounidenses que 

empleaban el aplicativo “Peergrade”; en los cuales se buscó, determinar la 

percepción y apreciaciones respecto al uso de retroalimentación y la retroevaluación 

 a través de una valoración de sus pares; de cual se obtuvo que, aquellos escolares 

que mostraron una mayor aceptación al uso de la retroalimentación aceptaban con 

mayor facilidad sus fallos; concluyendo que la retroalimentación es un método útil 

al momento de buscar un aprendizaje adecuado dentro del ámbito educativo. Por 
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último, Simoes (2018) enfocó su estudio en estudiantes de educación superior con 

residencia en Brasil, buscando valorar cómo influye en el aprendizaje, la 

retroalimentación entre estudiantes por medios virtuales; de este se delimitó que, 

en su gran mayoría, los estudiantes retroalimentan a sus compañeros con el fin de 

pulir su propio entendimiento de los temas expuestos; concluyendo que la 

retroalimentación desempeña el papel de reforzador durante el aprendizaje. 

 

Respecto a los teoremas asociados a las variables; se tomó como referencia los 

planteamientos del aprendizaje en el modelo constructivista, el cual pone al 

educando como eje central del procesamiento de información y la producción de 

conocimiento, discrepando del esquema conductista en el cual el educando es 

considerado un ente pasivo cuya única labor es el almacenaje de información; así 

mismo refiere que el educador debe mantener un rol activo en dichos procesos con 

el fin de garantizar que el educando desarrolle autonomía en sus procesos de 

aprendizaje (Hyslop-Margison y Strobel, 2008). 

 

Dentro de sus exponentes más relevantes, se considera la teoría del desarrollo 

cognitivo acuñada por Jean Piaget, el cual delimitó que la formación de 

conocimiento se emplea como una herramienta biológica en respuesta a los 

estímulos del entorno y como tal, se encuentra restringido por el desarrollo 

maduracional del individuo; en este sentido, el aprendizaje se concreta durante la 

interacción entre el periodo biológico en el que se encuentre el educando y el 

conocimiento intrínseco que éste posea (Pardjono, 2002). En esta línea, el 

planteamiento de Piaget asevera que la educación no debe ejercer un papel de 

molde para los educandos, sino que debe promover el desarrollo de cualidades 

investigativas en estos; por ello, los docentes deben contar con conocimiento 

pedagógico que les permita cumplir con esta labor, afín que los educandos cumplan 

un rol innovador en la sociedad (O'loughlin, 1992). 

 

Así mismo, se hace mención al esquema de aprendizaje autónomo delimitado por 

Pintrich, el cual recibió influencia de los modelos cognitivos-sociales, dirigido a 
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contrastar la repercusión de la motivación, sea por factores intrínsecos o 

extrínsecos, en los esquemas comportamentales del educando; refiriendo que el 

aprendizaje regulado de forma autónoma requiere de capacidades para la 

formación de ideas críticas respecto a las temáticas que se le presentan, a fin que 

este pueda desenvolverse con libertad en su aprendizaje (Daura et al., 2022). 

 

En dicho esquema, se refirió que la autorregulación mantiene un proceso circular, 

atravesando cuatro aspectos a seguir por el educando: la planificación y 

organización, delimitando las metas a seguir en función a los criterios 

motivacionales presentes en el educando; el monitoreo de su progreso, centrado en 

la valoración introspectiva de su desempeño a lo largo de sus procesos de 

aprendizaje, cuantificando sus progresos y fallas a lo largo de este; capacidad de 

control, es decir, que el educando tiene la facultad y la potestad de ejercer una 

regulación en su conducta, así como en aspectos actitudinales asociados a los 

procesos de aprendizaje; por último, la capacidad reflexiva y reactiva, dirigido a la 

valoración, reforzamiento o eliminación de esquemas actitudinales en función a la 

utilidad y efectividad en los fines delimitados por el educando (Pintrich et al., 1998; 

Daura et al., 2022).     

 

Dada la relevancia del modelo constructivista en los esquemas pedagógicos 

actuales, se consideró la teoría de aprendizaje sociocultural de Vygotsky; partiendo 

del precepto que las funciones cognitivas inferiores tienen un origen biológico, es 

de decir son adquiridas de forma innata por los individuos; pudiendo desarrollarse 

funciones cognitivas superiores mediante la interacción directa e indirecta con el 

medio que lo rodea, así mismo se afirma que dentro del entorno educativo estas 

pueden prosperar, independientemente del desarrollo maduracional, como efecto 

del sistema pedagógico al que el educando sea expuesto (Sánchez, 2019). 

Consecuentemente, este enfoque delimita que el crecimiento a nivel cognitivo en 

los estudiantes, no se desarrolla de forma intrínseca en estos, sino que, mediante 

la interacción con los educadores, compañeros u otros actores, los educandos verán 

trocada la información interpsicológica en intrapsicológica, es decir internalizarán la 
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información provista por el entorno social y la adoptarán como propia (Shabani, 

2016). 

 

Dicho proceso se explica con mayor detalle en la teoría de la zona del desarrollo 

próximo acuñada por Vygotsky, dentro de la cual se conceptualiza a ésta como un 

paso provisional que sirve de medio para el intercambio de experiencias y saberes, 

el cual permite que los estudiantes manifiesten un cambio comportamental abrupto 

y evidenciable (Zaretskii, 2009, citado por Karimi-Aghdam, 2017). Así mismo, ésta 

señala que el educando inicia empleando la información de las actividades y 

acciones que éste puede llevar a cabo por sus propios medios, denominándolo 

desarrollo actual o real; posterior a ello, se encuentra aquello que es capaz de 

efectuar con el apoyo del docente o alguien con las habilidades o conocimientos 

necesarios para guiar de forma adecuada al aprendiz inexperto; por último, se 

detalla el desarrollo potencial como aquello que se encuentra fuera del alcance del 

estudiante, siendo éste el que se busca alcanzar mediante la internalización de la 

información obtenida del docente (Leontiev, Luria y Vigotsky, 2004; citado por  

Gamboa, 2019). 

 

En esta línea, Silalahi (2019) afirma que para que este modelo se desarrolle 

adecuadamente se debe tener en consideración seis criterios derivados del 

planteamiento de Vygotsky: 

 

En primer lugar, se considera el andamiaje brindado por el docente hacia el alumno, 

entendiéndose como el conglomerado de técnicas, métodos didácticos y 

pedagógicos empleados por el educador para garantizar la adecuada construcción 

del conocimiento; profundizando en la labor relacional entre ambos, dado que para 

seleccionar qué métodos de andamiaje va a emplear el educador, este precisa 

conocer las virtudes y dificultades en el aprendizaje de cada estudiante (Wertsch et 

al., 1980; citado por Silalahi, 2019). Sintetizando, que para que los educandos 

alcancen su máximo potencial se precisa de docentes capaces de cubrir cada una 

de las necesidades que estos puedan manifestar, es decir que estos deben ser 
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capaces de brindar una adecuada retroalimentación en función al aprendizaje 

individual de cada uno de sus estudiantes, a fin de garantizar que estos alcancen 

su potencial (Margolis, 2020). 

 

En segundo lugar, se menciona la mediación, siendo en esta, el lenguaje, un medio 

principal para el traslado de información entre el sujeto (estudiante) y el artefacto (el 

docente), dirigiendo este conocimiento hacia un objeto (meta) en concreto; es por 

ello, que éste último, es alcanzado por el sujeto con la presencia del artefacto u otro 

agente con el que comparta el mismo canal comunicativo y le brinde los 

conocimientos necesarios para apuntar a un fin determinado (Wertsch, 1993; citado 

por Silalahi, 2019). 

 

En tercer lugar, se habla sobre la relevancia de la cooperación mutua; 

entendiéndose como el trato colaborativo entre el educando y el ente que le apoya 

en el desarrollo de su potencial, sea su docente u otro estudiante con mayores 

capacidades; resaltando la relevancia de esta práctica dado que los procesos de 

replicación, la capacidad para generalizar lo aprendido y aplicarlos en otros 

contextos se dan mediante la interacción directa de ambos, permitiendo la transición 

del conocimiento de inter a intracognitivo (Daniels et al., 2007; citado por Silalahi, 

2019). 

 

En cuarto lugar, se menciona la relevancia de la capacidad de imitación, en base a 

los planteamientos de Vygotsky, este es un proceso elemental en la formación del 

potencial de los educandos, puesto que al encontrarse cualidades de su interés que 

no poseen, sea por su nivel maduracional u otro factor intrínseco, estos buscarán 

replicarlas a partir del entendimiento superficial que tienen de estas (Chaiklin, 2003; 

citado por Silalahi, 2019). 

 

En quinto lugar, hace referencia a la relevancia del objetivo, esclareciendo que el 

fin primordial de la zona de desarrollo próximo es permitir al individuo alcanzar 

nuevo conocimiento, es decir habilidades de las que este carece o no domina; 
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obviando lo contraproducente que devendría buscar que un individuo con menor 

conocimiento capacite a otro con mayor dominio, así mismo tendría un efecto 

negativo en el educador, el buscar capacitar a los educandos en conceptos que ya 

dominan de forma intrínseca (Meadows, 2018, citado por Silalahi, 2019). 

Por último, se menciona la relevancia de las crisis, entendiéndose que la transición 

del desarrollo real al potencial no es necesariamente un procedimiento afable, por 

lo que en el caso que ésta se encuentre alejada de la zona de confort del individuo, 

devendrá en una crisis para éste (Chaiklin, 2003; citado por Silalahi, 2019). Ante 

este evento se recalca la relevancia de la retroalimentación del docente, tanto como 

un guía para sobrellevar la crisis, así como un apoyo motivacional para que el 

educando no abandone el proceso de aprendizaje (Chaiklin, 2003; citado por 

Silalahi, 2019).     

En esa misma línea, considerando la teoría de aprendizaje autorregulado, con el fin 

de que los educandos desarrollen habilidades que puedan emplear en un futuro, 

precisan desarrollar capacidades de autogestión de sus procesos de aprendizaje, 

mas esto no deben partir de meros estímulos motivacionales, sino que deben 

mostrar un manejo adecuado de estas competencias, a fin de lograr un óptimo 

aprendizaje (Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022); dicho esquema 

hace énfasis en las discrepancias, presentes en los educandos durante la selección 

de métodos y técnicas al intentar potenciar su aprendizaje individual, las cuales, si 

bien coinciden en algunos puntos superficiales, elementos como la frecuencia de 

uso o el tipo de método que emplee variarán en función a factores intrínsecos y 

metacognitivos del educando (Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022). 

Por ello Zimmerman (2002; citado por Pinto y Palacios, 2022) asevera que para que 

un individuo desarrolle cualidades referentes al aprendizaje autónomo, este precisa 

cumplir con una serie de condiciones en lo que respecta a sus aptitudes: 
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El individuo debe ser capaz de trazarse un camino, refiriéndose a la capacidad del 

educando para definir de forma clara lo que busca y lo que se propone con el 

desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, esto con el fin de facilitar el desarrollo 

de este al seguir una línea de estudio que conoce y con la que está de acuerdo 

(Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Seleccionar los métodos y elementos adecuados, una vez delimitado el fin que 

busca alcanzar mediante el desarrollo de su aprendizaje, el educando debe ser 

capaz de identificar la metodología idónea para alcanzarlo, haciendo uso de estos 

según su efectividad y empleabilidad (Zimmerman, 2002; citado por Pinto y 

Palacios, 2022). 

 

Mantener un seguimiento contante del progreso, a fin de evitar el estancamiento o 

desaparición del avance, así como para reforzar la motivación del educando 

mediante la visualización realista de su progreso, puntualmente se efectúa al 

contrastar la posición en la que se encuentra en contraste con el punto de partida 

(Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Capacidad para adaptar el área en la que se encuentra y a sí mismo; tal como se 

indica, el educando debe ser capaz de percibir que elementos de su entorno 

perjudican su desempeño académico, así como cuales sus falencias al momento de 

desenvolverse en el estudio; una vez reconocidos estos elementos, se espera que 

el educando se capar de eliminarlos o prescindir de ellos, a fin optimizar el desarrollo 

de su aprendizaje (Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Mantener una adecuada gestión del tiempo, siendo el estudio una parte relevante 

para el proceso de aprendizaje, es preciso evitar atiborrar las actividades diarias del 

educando, a fin de minimizar la sobrecarga; en la misma medida que no se puede 

reducir el mismo, a un periodo inferior al que el educando acostumbre, por ello se 

espera que, en base a su conocimiento intrapersonal, el estudiante sea capaz de 
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trazarse sus límites gestionar su tiempo en función a ello (Zimmerman, 2002; citado 

por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Dar valor intrínseco a las actividades efectuadas y su propio accionar, se espera 

que las actividades efectuadas por el educando, en la búsqueda de optimizar sus 

capacidades de aprendizaje, los educandos efectuarán métodos que consideren 

pertinentes para alcanzar sus objetivos delimitados, estos serán valorados según el 

criterio personal del educando, decidiendo prescindir de ellos o reforzarlos en caso 

los considere útiles; esto se realiza, a fin de lograr el mejor desarrollo posible para 

este (Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Capacidad para aceptar los efectos en función al accionar, refiriéndose 

puntualmente a la capacidad del educando para aceptar los efectos de sus prácticas 

educativas en su aprendizaje, permitiéndole discernir de forma clara sus falencias y 

limitantes de forma objetiva al probar una metodología para desarrollar su 

aprendizaje; se hace énfasis que aquellos educandos con esta competencia no 

deberán ver mermados sus indicadores motivacionales (Zimmerman, 2002; citado 

por Pinto y Palacios, 2022). 

 

Capacidad para administrar la inserción de nuevas técnicas de aprendizaje, dada la 

espera de un esquema de ensayo y error, respecto a los métodos usados, se deberá 

contar con técnicas adicionales o complementarias, a fin de no quedar en un estado 

de inacción al encontrar falencias en alguna de las metodologías empleadas 

(Zimmerman, 2002; citado por Pinto y Palacios, 2022).        

 

Referente a la retroalimentación, en el enfoque de Anijovich (2019) propone un 

esquema centrado en las estrategias junto con los contenidos presentes en la 

retroalimentación; delimitando que ambos atraviesan por una serie de factores 

antes de formalizarse de manera efectiva en el educando; esquematizando dentro 

de las estrategias:  
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El tiempo, entendiéndose que el momento en que los educandos reciban la 

retroalimentación, esta repercutirá en el procesamiento de información, por lo que 

debe ir en función a la tarea trazada, así como a las capacidades de aprendizaje 

presentes en estos; diferenciando entre señalamientos puntuales en el accionar de 

los estudiantes y el apoyo dirigido al pensamiento reflexivo y la resolución de 

problemáticas a enfrentar posteriormente (Shute, 2008; citado por Anijovich, 2019). 

 

Así mismo, se considera relevante la cantidad, refiriéndose a la frecuencia con la 

que el educador brinda retroalimentación a sus estudiantes, así como a que 

aspectos del educando va dirigido dicho apoyo; puesto que se asevera que con el 

fin de lograr un óptimo desarrollo es recomendable focalizar el apoyo a las áreas 

del aprendizaje que se busca potenciar en este (Anijovich, 2019). 

 

Otro aspecto relevante para Anijovich (2019) es el modo en el que se aborda la 

retroalimentación; puesto que como ya se mencionó previamente cada estudiante 

posee un esquema de aprendizaje individual, por lo que los métodos de 

retroalimentación implementados en un aula, deben contemplar las dificultades y 

virtudes que posee cada educando al momento de proveerles información, puesto 

que esto repercutirá en el interés de éstos en la clase.  

 

Por último, Anijovich (2019) señala a la audiencia como un factor a tomar en cuenta 

en las estrategias a implementar, señalando la discrepancia entre brindar una 

devolución de información a un individuo de forma particular y el realizar esta acción 

para un grupo más amplio de estos; siendo el primero más eficaz al momento de 

garantizar la absorción de la retroalimentación, dada la dificultad en un modelo 

grupal junto con las limitaciones de tiempo presentes en este. 

 

En este mismo modelo, Anijovich (2019) esquematizó los contenidos, 

entendiéndose como el fin por el cual se lleva a cabo la retroalimentación, 

considerando: la valoración respecto a la persona, dirigido a generar un impacto 

significativo en la autopercepción de los educandos, afirmado que este puede ser 
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uno positivo o negativo dependiendo de las necesidades de aprendizaje que esté 

presente; haciendo hincapié en que, no siempre reforzar positivamente va a 

repercutir con el mismo efecto en la formación de habilidades de un estudiante. 

 

De igual forma se tomó en consideración la valoración respecto a los desempeños 

y producciones, aseverando que todo progreso desarrollado por los educandos, 

como producto de la retroalimentación brindada, debe ser adecuadamente valorado 

por el docente, de manera inmediata o en la medida de lo posible; esto con el fin de 

valorar qué tan encaminado se encuentra el educando a las metas propuestas 

(Anijovich, 2019). 

 

Por último, se hace mención de la valoración respecto a los procesos de 

aprendizaje, entendiéndose como un filtro que desarrolla el estudiante con apoyo 

del docente, focalizando las técnicas y métodos que le son útiles en la formación de 

su conocimiento; esto se lleva acabo como un mecanismo de autoidentificación en 

el educando puesto que le permitirá reconocer la forma en que genera información, 

promoviendo el desarrollo de un aprendizaje autónomo en este (Anijovich, 2019). 

 

Prosiguiendo, con la valoración que efectuaron Quezada y Salinas (2021), referente 

a esquemas de retroalimentación y su empleabilidad en entornos educativos, 

pudieron divisar la presencia de una discrepancia entre la percepción que 

mantienen los educadores y los educandos respecto al proceso de 

retroalimentación; aseverando que los profesores dan mayor importancia a la 

calidad en conjunto con la utilidad que tendrá la retroalimentación dentro del entorno 

académico; dejando de lado el factor socio-afectivo presente en este, refiriéndose 

interés e involucramiento del docente en dicho proceso; paradójicamente en la 

percepción de los educandos este último tiene mayor peso que los previamente 

mencionados. Es decir, que estos se mostrarán más comprometidos con el proceso 

de aprendizaje si perciben este indicador en los educadores a su cargo.     
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Así mismo, Forsythe y Johnson (2017; citado por Quezada y Salinas, 2021) 

aseveran que la manera en la que los educandos se auto-perciban repercutirá en el 

éxito del proceso educativo, delimitando que durante la emisión y recepción de 

información entre educador y educando, se evidenciarán las capacidades y 

limitaciones de este último, por lo que para lograr una óptima retroalimentación entre 

estos es indispensable, fortalecer o preparar la psique del educando, a fin de que 

esta le permita amortiguar cualquier efecto negativo que esta pueda generar en su 

autoimagen.    

 

En dicho contexto, Mollo y Deroncele (2022), en una búsqueda por delimitar un 

esquema, que dé explicación al proceso en el que se desarrolla la retroalimentación, 

refiriendo que una retroalimentación desarrollada a un nivel reflexivo, tanto por el 

educador como por el educando se desglosa en: 

 

La capacidad para reconocer a donde se dirige, entendiéndose como el tener 

conocimiento de los objetivos a corto y largo plazo del educando dentro del ámbito 

académico; puesto que esto permite, tanto al educando como al educador, focalizar 

sus esfuerzos en actividades que vallan a fin a estos (Hattie y Timperley, 2007; 

citado por Mollo y Deroncele, 2022). 

 

El mantener una comprensión de la retroalimentación, referido puntualmente, a 

efectuar una valoración del progreso obtenido, en base a la evaluación personal y 

en base a criterios externos; permitiéndole al educando mantener una percepción 

positiva o, por el contrario, negativas respecto al proceso de aprendizaje (Hattie y 

Timperley, 2007; citado por Mollo y Deroncele, 2022) 

 

La retroalimentación dirigida a futuro, dado que es preciso que tanto el docente 

como el educando, tengan conocimiento del proceso de aprendizaje, de forma 

amplia, dado que esto permitirá que se evidencie de forma clara el avance efectuado 

por educando, al pasar de una etapa a otra consecuente (Hattie y Timperley, 2007; 

citado por Mollo y Deroncele, 2022).    
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La valoración metacognitiva, centrándose en la efectuada por el educando, al 

evaluar su psique y sus capacidades, con la finalidad de esclarecer con qué fin 

busca mejorar su aprendizaje; así mismo, lo que requiere para alcanzarlo, volviendo 

evidente la distancia a la que este se encuentra de su meta (Medina y Deroncele, 

2020; citado por Mollo y Deroncele, 2022).   

 

En esta misma línea, se refirió, siguiendo un esquema praxiológico operacional, el 

empleó de una retroalimentación óptima se produce al garantizar: una gestión 

autoevaluativa, es decir la autovaloración y cuantificación del avance intrínseco del 

educando dentro de sus procesos de aprendizaje (Medina y Mollo. 2021; citado por 

Mollo y Deroncele, 2022); dar cabida a las instrucciones dadas, cercando criterios 

heteroevaluativos, refiriéndose a la interiorización del educando respecto al 

counseling que percibe del educador; el apartado de la ejecución, denominado 

coevaluativo, referido al intercambio efectuado entre escolares, a partir del cual 

estos logran desarrollar una visión objetiva de sus capacidades, así como de sus 

limitantes en el ámbito académico, obviando la valoración de su desempeño en base 

a la nota obtenida por estos; por último, símil al esquema previo, se delimita un 

criterio de evaluación metacognitivo y como tal, pone en contraste todos los criterios 

previamente mentados, mediante una introspección valorativa de estas dentro del 

sus procesos de aprendizaje (Mollo y Deroncele, 2022). 

 

De igual forma, Tejeiro et al. (2019; citado por Vacas-Gonzales, 2022) aseveran que 

la retroalimentación debe cumplir con una serie de criterios, a fin de garantizar que 

se efectúe de forma óptima en un grupo de educandos: en primer lugar, los 

beneficios a corto y largo plazo que esta genera, referido a la delimitación de los 

intereses motivacionales del educando, así como el objetivo del docente al proveer 

de información a los educandos a su cargo; se debe promover la formación de un 

esquema evaluativo intrínseco, centrado en la autovaloración, por medio de la 

reflexión interna; la devolución del progreso apreciable por el educador, pudiendo 

efectuarse de forma cuantitativa o siguiendo criterios cualitativos; se debe agilizar 

el proceso en el que se recepciona la información del educador-educando, así como 
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entre educando y educando, dado que al reducir el tiempo empleado con cada 

individuos, se puede maximizar la cantidad de información que el estudiante 

recepcione a lo largo del proceso; se debe promover la formación y reforzamiento 

de estímulos motivacionales, sea por un interés en la mejora personal u otro criterio 

que beneficie al educando en su crecimiento personal, fortaleciendo la autoimagen 

del individuo en el proceso, generado un efecto circular entre estas; así mismo, se 

debe garantizar que los educandos poseen las cualidades necesarias para acortar 

la separación entre el desarrollo real y el esperado, posterior a los procesos 

previamente referidos, se entiende el educando y el docente han trazado una ruta 

de   progreso realista a las capacidades y limitantes del educando; se espera que 

durante este proceso el estudiante provea de información al educador, a fin de que 

estos tengan una visión real de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, así 

como los efectos de la retroalimentación efectuada en estos. 

 

Así mismo, Gogus et al. (2019; citado por Vacas-Gonzales, 2022) aseveran que, si 

bien el uso de la retroalimentación busca optimizar las capacidades de recepción 

durante las clases, también se busca promover un ambiente de reflexión, al 

permitírsele a los educandos formular ideas propias, así como disernir o plantear 

sus dudas e interrogantes durante el proceso de aprendizaje. 

 

Partiendo de esa idea, Flores et al. (2022) refieren que el promover la reflexión en 

los educandos, es un elemento indispensable para que estos desarrollen un 

pensamiento autónomo, es decir el ser capaces de generar ideas racionales o 

lógicas, independientemente si estas entran en conflicto con la opinión media; 

siendo necesaria para que los educandos delimiten sus necesidades e intereses en 

el aprendizaje, permitiéndole a estos seleccionar en base a su propio entendimiento, 

qué mecanismos les garantizan alcanzar sus metas, en lo que a aprendizaje se 

entiende. Así mismo, se hace alusión que la relación estudiante-educador debe 

garantizar una devolución y recepción de información entre ambos, generando una 

relación “apoyo-desafío” e incentivando las ideas reflexivas en ambos actores 

(Arredondo y Rucinski, 1998; citado por Flores et al., 2022).  



20 
 

 

Tal como se aseveró, a partir de los principios constructivistas, los menores se 

encuentran a merced de su medio y los estímulos externos, hasta que estos 

empiecen a manifestar indicadores de autonomía en su conducta y toma de 

decisiones (Melgarejo-Alcántara et al, 2022); por lo que, al hablar de aprendizaje 

autónomo se hace alusión a la toma de control, partiendo de un rol más participativo, 

en cada fase del proceso de aprendizaje, delimitando que este parte del 

establecimiento de tres Indicadores en el individuo: 

 

En primer lugar el conocimiento o el saber, es decir, el poseer los conocimientos 

básico o elementales de una determinada temática, con la finalidad de facilitarle al 

educando el manejarse dentro de esta; la capacidad de gestión o el saber hacer, 

refiriéndose al manejo que posea el educando en métodos o estrategias para 

fomentar su conocimiento y entendimiento de una determinada temática, así como 

sus habilidades para captar y asimilar esquemas nuevo a su repertorio; por último, 

el factor motivacional o el querer, tal como el nombre lo refiere, se toma en cuenta 

el interés del educando durante su desenvolvimiento en determinada temática, dado 

que si el tema abordado va en contra de los intereses o discrepa de estos, se 

dificultará el desarrollo de un aprendizaje óptimo (Gamboa et al., 2018; Melgarejo-

Alcántara et al., 2022). 

 

En esta línea, Carless et al. (2011) conceptualizan la retroalimentación como un 

proceso complementado por técnicas didácticas que se apoyan en el diálogo, con 

el fin de brindar información a un aprendiz y que este sea capaz de desempeñar 

una determinada tarea de forma autónoma, teniendo igual relevancia tanto el 

educador como el educando en dicho proceso. 

 

De igual forma Anijovich (2019) la define como parte indispensable del proceso de 

evaluación formativa, así mismo, desde su raíz etimológica, la delimita como el 

proveer información a partir de los sucesos evidenciados, permitiendo los 

pensamientos reflexivos, la modificación de la información y la adaptación en el 
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educando; cabe resaltar que la efectividad en la retroalimentación brindada por el 

docente se encontrará condicionada por los vínculos que haya formado con sus 

educandos. 

 

De ello, Sadler (2010) refiere que la retroalimentación requiere de un rol participativo 

del educando, afín que este obtenga el mayor beneficio posible de esta; clarificando 

que este debe mantener una imagen clara de sus metas y objetivos en el ámbito 

académico, así como, ser capaz de discernir las diferencias entre las cualidades 

que posee y aquellas que busca obtener; es decir, que este debe encontrarse 

dispuesto a emplear estrategias que permitan alcanzar las metas trazadas, 

independientemente si estas difieren se su zona de confort.  

 

Así mismo, el Minedu (2018) delimita a la retroalimentación como el 

acompañamiento del docente a lo largo de los procesos de aprendizaje que el 

educando enfrente, esto mediante el uso de herramientas pedagógicas; así mismo, 

se hace mención que para que el docente brinde una retroalimentación de calidad 

éste deberá ser capaz de identificar las necesidades individuales de sus alumnos.  

 

Referente al aprendizaje autónomo, se conceptualiza como la competencia de un 

educando para identificar sus procesos de aprendizaje y dirigirlos a un objetivo en 

concreto que este delimite; es decir que a partir de información recabada de su 

medio externo estos son capaces de administrarla, así como emplearla para generar 

cambios en sus procesos de aprendizaje (Rodríguez et al., 2018; citado por 

Vázquez y Gutiérrez, 2021). Así mismo, Parra et al. (2014) la definieron como la 

participación contínua del estudiante en su aprendizaje, desde su inicio hasta en los 

procesos de reforzamiento del mismo. 

 

Otra definición brindada por Solórzano (2017), asevera que el aprendizaje 

autónomo es la cualidad de los educandos para llevar a cabo la identificación de 

todo el esquema comportamental que lleva al desarrollo de conocimientos, tanto 

elementos intrínsecos como extrínsecos, en ellos mismos; en base a la cual, el 
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educando consigue regular de forma autónoma estos procesos. Así mismo, se hace 

hincapié en que, si bien esta le permite alcanzar sus objetivos, el estudiante precisa 

aún del apoyo del educador a lo largo del proceso de aprendizaje; tanto como un 

estímulo origen, como un ente modelador y como un evaluador de la efectividad del 

aprendizaje autónomo (Solórzano, 2017).  

 

En esta línea, Gonzáles et al. (2017) detallaron un conglomerado de tácticas que 

promueven la implementación y mejora del aprendizaje autónomo de los 

educandos, para lo cual delimitaron: 

 

Las estrategias de organización, pudiendo efectuarse mediante organizadores 

visuales, elementos cuadros u otros medios que permitan al estudiante delimitar 

puntos de diferenciación en la información que recibe, a fin que éste pueda 

entenderla de forma clara y concisa, así como facilitar el contrastar esta, 

promoviendo en desarrollo de nuevo conocimiento (Monereo et al., 2011; citado por 

Gonzáles et al., 2017). 

 

Las estrategias de elaboración, entendiéndose como puntos de unión entre la 

información brindada por el docente y el aprendizaje intrínseco del educando, como 

pueden ser el tomar apuntes, asociar de forma interna la información que se recibe, 

replantear la información recabada en base al conocimiento propio, por mencionar 

algunas (Monereo, 1990; citado por Gonzáles et al., 2017). 

 

Las estrategias de ensayo, se entienden de forma puntual como la replicación de la 

información recibida, usualmente luego de un filtrado de la información en función 

al objetivo del educando; esto se lleva a cabo con el fin que, mediante la recepción 

de información y plasmarla de forma casi inmediata, este asimile conocimiento 

dentro de su memoria y sea capaz de emplearla en procesos futuros (Díaz-Barriga 

y Hernádez-Rojas, 2010; citado por Gonzáles et al., 2017). 
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Las estrategias metacognitivas, entendiéndose como la capacidad del estudiante 

de ser autoconsciente de sus virtudes y flaquencias en el aprendizaje; permitiéndole 

a este el poder dirigir sus esfuerzos en potenciar aquellas habilidades que posee o 

por contraparte adquirir aquellas habilidades en las cuales carece de dominio; es 

preciso señalar que la formación de estas suele requerir un agente externo con el 

cual pueda contrastar o adquirir formas de aprendizaje (Flavell, 1993; citado por 

Gonzáles et al., 2017). 

 

Las estrategias de autorregulación, compartiendo características similares a las 

metacognitivas, diferenciándose en que ésta se basa en un enfoque de tipo 

comportamental, es decir que valora lo objetivo por sobre lo subjetivo; en el contexto 

educativo esta se evidencia dentro de los educandos en sus capacidades de 

autocontrol, la capacidad para seguir un plan o llevar un control del progreso, por 

mencionar algunas (Díaz-Barriga y Hernádez-Rojas, 2010; citado por Gonzáles et 

al., 2017). 

 

Las estrategias de evaluación, las cuales se entienden como un proceso interno de 

valoración de los métodos y estrategias implementadas; afín de delimitar cuales 

generan el progreso buscado por el educando, así como cuales no lo generan o lo 

entorpecen, para posteriormente llevar a cabo un filtrado de estos (Lobato-Fraile, 

2006; citado por Gonzáles et al., 2017). 

 

Las estrategias de apoyo afectivo, se entienden como el conglomerado de factores 

no asociados a la cuantificación académica, pero que tienen una repercusión 

significativa en los procesos de aprendizaje-enseñanza, en la forma en que el 

educando se adapte al entorno escolar y por ende en la manera en que éste 

responderá a las exigencias de la misma; este puede ser desde el ánimo que 

mantenga el estudiante al desarrollar actividades educativas hasta área de estudio 

delimitada (Lobato-Fraile, 2006; citado por Gonzáles et al., 2017). 
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En el Perú, siguiendo los criterios delimitados por el MINEDU (2018) la 

retroalimentación brindada dentro de las I.E. es cualificada en base a cuatro niveles 

establecidos en una rúbrica implementada por este mismo organismo; en la cual se 

detalla que la retroalimentación puede presentarse como:  

 

Retroalimentación por descubrimiento o reflexión, centrándose en incentivar que los 

educandos busquen implementar soluciones propias para las problemáticas a las 

que se enfrenten, sin la necesidad de producir cambios drásticos en las capacidades 

a corto plazo, pero delimitando la base para el desarrollo de información nueva a 

partir de la reflexión del conocimiento adquirido (MINEDU, 2018). Según Anijovich 

(2019; citado por Mamani et al., 2022)., esta permite poner a prueba el pensamiento 

reflexivo de los educandos al dar paso a la valoración del progreso, basado 

netamente en su perspectiva intrínseca, viendo un valor positivo tanto en los 

aciertos como en las fallas durante las pruebas impuestas por el educador, el cual, 

promoverá y requerirá esta información a lo largo del proceso de la 

retroalimentación. 

 

Retroalimentación descriptiva, ésta consiste en proveer al educando información 

afín al objetivo delimitado, como método de esclarecer un planteamiento errado en 

este al brindarle información descriptiva de forma puntual, intentando acercarlo a la 

respuesta esperada (MINEDU, 2018). Respecto a ello, Tobón (2017; citado por 

Mamani et al., 2022) asevera que en este tipo de retroalimentación el educador se 

encarga de proveer los mecanismos, que mejor estructuran el aprendizaje de los 

educandos, proponiendo actividades en función al criterio del educador, estas 

seguirán el esquema que sean consideradas idóneas para las necesidades 

percibidas en los educandos.  

 

Retroalimentación elemental, caracterizada por ausencia de apoyo significativo por 

parte del educador, limitándose este último a señalizar al estudiante si su 

planteamiento es acertado o no, sin ningún otro estímulo para que este vuelva a 

intentar afrontar la problemática planteada (MINEDU, 2018). De igual forma, 
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Esteban (2019; citado por Mamani et al., 2022) aseveran que este se caracteriza 

por estar condicionada a las respuestas brindadas por los educandos ante una 

problemática establecida en la clase, así como a los resultados que se obtienen de 

estas; junto a ello, se recalca que en este modelo de retroalimentación se brinda un 

apoyo emocional superficial, es decir que se brinda un estímulo positivo 

momentáneo sin ningún otro tipo de refuerzo.     

 

Así mismo para delimitar la división dimensional del aprendizaje autónomo se 

consideró el modelo planteado por Parra et al. (2014), los cuales en el desarrollo de 

su pesquisa acuñaron un instrumento dirigido a la valoración esta variable; 

segmentándola en tres indicadores:  

 

La autogestión, siendo la capacidad del educando para identificar o valorar la forma 

en la que este se desarrolla en el ámbito educativo, es decir qué técnicas emplea, 

con qué frecuencia las usa, etc. En base a estos el individuo es capaz de regular 

como mejorar en aquellos aspectos en los que flaquee (Zimmerman y Kitsantas, 

2007; citado por González et al., 2018); cabe recalcar que, al referirse a las formas, 

se engloba tanto factores físicos como empíricos, refiriéndose a aspectos como el 

área donde se lleva a cabo el estudio, el empleo de recursos digitales o la 

eliminación de elementos distractores (Parra et al., 2014).  

 

Tal como lo refiere Góngora (2005; citado por Núñez et al., 2021), la autogestión 

presente en el educando se verá reflejada en las capacidades de control, 

cualificación, así como establecer un adecuado plan para el desarrollo de su 

aprendizaje, a través de los recursos tanto personales como contextuales con los 

que cuenta; coincidiendo con lo expuesto por Knowles (1975; citado por Chaves, 

2016) quien asevera que cada una de estas forman parte del proceso empleado por 

el educando para gestionar su aprendizaje, delimitando la forma en la que este lo 

administrará. 
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La motivación, la cual se define dentro del contexto de aprendizaje como la aparición 

de estímulos internos en el educando, independientemente de la labor a efectuar, 

los cuales permiten que él mismo opte por involucrarse en nuevas formas de 

aprendizaje, aunque esto implique alejarse de su área de confort (Arias, 2015); 

delimitando que la presencia de motivación repercutiría de positivamente en el 

rendimiento de los educandos, además de facilitar el surgimiento innato del deseo 

de mejorar, así como el llevar a cabo los procedimientos para garantizar y mantener 

esta mejora (Parra et al., 2014).  

 

Señalando Valenzuela (2007), que la motivación se describe como un elemento que 

puede ser tangible o no, el cual se presenta como un elemento condicional al 

desempeño, esfuerzo o accionar del individuo; siendo este elemento requerido o 

esperado por el mismo. En base a ello, Herrera (2010) afirma que toda actividad 

escolar, efectuada por los educandos, sin el estímulo motivacional hará que estos 

se limiten a intentar cumplir con las tareas a la que se enfrenten; aseverando que 

dicho estímulo es requerido para garantizar el desarrollo óptimo del aprendizaje, 

junto con el interés en la administración del mismo. 

 

El automonitoreo, consiste puntualmente en cualificar sus métodos de aprendizaje 

y evidenciar si es pertinente continuar con su uso o por contraparte prescindir de 

ellos, en función de la utilidad de éstos para los fines prioritarios del educando (Ruiz, 

2005); de ello Parra et al. (2014) resaltan la relevancia de la valoración continua del 

desarrollo del aprendizaje personal en el estudiante, a fin de tener conocimiento 

profundo de sus requerimientos que, de ser saldados, permitan el alcanzar las 

metas trazadas por el educando en esta área. 

 

Aseverando de ello, Zimmerman (1999; citado por Hugo, 2006) que este es un factor 

indispensable para el adecuado desarrollo de una adecuada autorregulación, así 

como todo lo que esta implica, junto con los elementos motivacionales que este 

presente; permitiendo que el educando descarte o persista con determinados 

métodos, dando forma a sus procesos de aprendizaje.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Se seguirá una senda de tipo aplicada, dado que se emplearán esquemas teóricos 

e información recabada de pesquisas previas afín de responder las interrogantes 

planteadas; así mismo se busca generalizar la data obtenida, con la intención de 

poder predecir la aparición de fenómenos específicos; así mismo, se emplea un 

diseño no experimental y transversal, entendiéndose que se recolectará información 

de interés en los estudiantes, sin generar cambios en éstos, esta se llevará a cabo 

en una única oportunidad en un tiempo determinado; siguiendo un nivel 

correlacional-descriptivo puesto que se valorará la repercusión del feedback en la 

formación de aprendizaje autónomo, así como se valora la presencia de las 

variables en la muestra delimitada (Arias y Covinos, 2021). Así mismo, se empleará 

un método hipotético-deductivo, dado que se buscará corroborar la veracidad o 

inexactitud en las hipótesis planteadas, por medio de la valoración de dichos 

criterios en el programa estadístico pertinente (Dźwigoł & Dźwigoł-Barosz, 2018). 

 

3.2 Variables y Operacionalización 

 

Definición conceptual de retroalimentación: siendo el acompañamiento del docente 

a lo largo de los procesos de aprendizaje que el educando enfrente, esto mediante 

el uso de herramientas pedagógicas (Minedu, 2018). 

 

Para la división operacional de la retroalimentación se toma la propuesta de Porras 

(2021); acuñando un cuestionario que cuenta con 16 ítems, valorados mediante el 

empleo de una escala Likert con respuestas que van del 1 (Nunca) al 5 (Siempre); 

este siguió los estándares educativos del MINEDU (2018), el cual delimita que ésta 

se manifiesta de manera funcional de tres formas: retroalimentación reflexiva, 

retroalimentación descriptiva y retroalimentación elemental.  
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Definición conceptual de aprendizaje autónomo: Entendiéndose como la cualidad 

de los educandos para la identificación de todo el esquema comportamental que 

lleva al desarrollo de conocimientos, tanto elementos intrínsecos como extrínsecos, 

en ellos mismos; en base a la cual, el educando consigue regular de forma 

autónoma estos procesos (Solórzano, 2017). 

 

De igual forma, el aprendizaje autónomo se divide operacionalmente, en base al 

modelo delimitado por Parra et al. (2014) en su escala de autodirección del 

aprendizaje, con 26 ítems que serán valorados mediante el empleo de una escala 

Likert con respuestas que van del 1 (Muy en desacuerdo) al 4 (Muy de acuerdo); 

así mismo estos se encontrarán repartidos en tres factores: autogestión (8 ítems), 

motivación (9 ítems) y automonitoreo (9 ítems). 

 

3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

Para esta pesquisa se tomará por población a estudiantes de nivel secundaria de 

una I.E. ubicada en Villa en Salvador; la cual cuenta con un total de 717 individuos 

desenvolviéndose en clases tanto presenciales como virtuales. Por otro lado, la 

muestra para la investigación a realizar contará con 297 individuos con las 

características delimitadas (Graus, 2018); considerándose incluidos en la 

investigación tanto a varones como féminas, independientemente de su edad o su 

grado; así mismo se excluirán aquellos estudiantes que no se encuentren 

desarrollando sus clases con normalidad, que se encuentren en nivel primaria, que 

no se encuentren inscritos en la I.E., de igual forma se excluirán los cuestionarios 

incompletos o que no den su consentimiento para la participación en la presente 

pesquisa. Por último, el muestreo será no probabilístico intencional, entendiéndose 

que, se busca evaluar al mayor conglomerado de individuos dentro de la población 

objetivo, siguiendo el criterio personal del autor de la pesquisa presentada (Otzen y 

Manterola, 2017). 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Con el fin de conglomerar la información pertinente de las variables, se empleó la 

encuesta dada su facilidad de aplicación a múltiples individuos y un periodo corto 

de tiempo, junto con su facilidad en la valoración de información subjetiva por el 

investigador (Carhuancho et al., 2019). 

 

Por ello, para valorar la retroalimentación se adaptó el Cuestionario de 

Retroalimentación Formativa de Porras (2021), acuñado para la valoración de la 

variable en territorio peruano, previendo un tiempo de aplicación no superior a los 

quince minutos; contando con una escala ordinal cuenta con 16 interrogantes 

divididas en tres factores que abarcan las formas en que se manifiesta la 

retroalimentación de los docentes: retroalimentación reflexiva (ítems del 1 al 7), 

retroalimentación descriptiva (ítems del 8 al 11) y retroalimentación elemental (ítems 

del 12 al 16). Así mismo estas mantienen respuestas tipo Likert: Siempre (5), casi 

siempre (4), a veces (3), casi nunca (2), nunca (1).  

 

Esta fue validada mediante el escrutinio de un grupo de jueces con conocimiento 

referente a la variable en cuestión, derivando en una V de Aiken de 1, evidenciando 

la validez del cuestionario; de la misma forma se evaluó la fiabilidad del mismo 

mediante Alfa de Cronbach evidenciando que la prueba es confiable en un 77.2%, 

corroborando la idoneidad del mismo. 

 

En la evaluación del aprendizaje autónomo se consideró la escala de aprendizaje 

autodirigido acuñada por Parra et al. (2014) para la valoración de esta variable, 

previendo una duración no superior a los 10 minutos, ya sea en su uso individual o 

colectivo; este cuenta con una escala ordinal y 26 interrogantes agrupadas en 3 

factores: autogestión (ítems 1, 3, 5, 7, 8, 14, 18 y 20), motivación (ítems 2, 9, 10, 

11, 12, 15, 17, 22 y 26) y automonitoreo (ítems 4, 6, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25). Así 

mismo estas mantienen opciones de respuesta tipo Likert: otalmente de acuerdo 

(4), ligeramente de acuerdo (3), ligeramente en desacuerdo (2), totalmente en 

desacuerdo (1). 
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Respecto a la fiabilidad de la prueba, Parra et al. (2014) refiere: el factor autogestión 

evidencia una confiabilidad de 0.851; motivación, 0.850, y automonitoreo, 0.799; 

evidenciando la fiabilidad de esta y sus dimensiones. 

 

3.5 Procedimientos 

 

Se delimitarán fundamentación teórica que sustenta la presente investigación, junto 

a estudios previos de las variables delimitadas a nivel internacional y nacional; se 

acuñara la matriz de operacionalización respectiva, buscando evidenciar los 

instrumentos a emplear, así como el propósito de la presente investigación, los 

cuales serán valorados en función a su confiabilidad y validez.  

 

Una vez evidenciada la idoneidad de los instrumentos a usar, serán aplicados a la 

muestra delimitada y la información obtenida, a partir de ésta, será ordenada 

empleando Microsoft Excel con el fin de proceder con el traspaso a los programas 

estadísticos pertinentes. 

 

3.6 Método de análisis de datos 

 

La pesquisa postuló un análisis correlacional-descriptivo, es decir se buscó evaluar 

la validez de las hipótesis planteadas por el investigador; esto mediante la 

evaluación de la base recabada previamente en el SPSS v25, desarrollando las 

pruebas de normalidad con el fin de determinar qué método estadístico se empleará 

para evaluar a las relaciones delimitadas, sea r de Pearson o Rho de Spearman 

(Schober et al., 2018); posteriormente se valorará la presencia de las variables en 

la muestra establecida mediante el uso de frecuencias y porcentajes, así como los 

gráficos. 
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3.7 Aspectos Éticos 

 

En base a los fundamentos de la American Psychological Association (APA), se 

garantiza la protección del material físico o virtual empleado, dándoles el crédito 

respectivo a sus autores; permitiéndose su uso para fines académicos (Chenneville 

y Schwartz-Mette, 2020); puesto que, se reconoce la presencia de material de uso 

restringido o resguardado por derechos de autor, es por ello que, acorde a estas 

normas se hará uso de referencias bibliográficas para referir: artículos científicos, 

revistas, libros, tesis u otras fuentes, así mismo se asevera que dichas referencias 

se redactarán siguiendo los esquemas delimitados por las normas APA (2019). 

 

Así mismo se respetará la decisión individual de cada estudiante a participar de 

forma voluntaria, se da garantía de una administración adecuada de la información 

recabada, garantizando a este que será empleada con fines netamente 

académicos; este acuerdo se plasmará de forma física mediante el asentimiento 

informado a los participantes (Del Río et al., 2018). 
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IV. RESULTADOS 

 

Resultados descriptivos: 

 

Tabla 1: Niveles y frecuencias de variable retroalimentación y sus factores 

Variable y factores 
Niveles 

Bajo Promedio Alto 

Retroalimentación reflexiva 
Frecuencia 114 85 98 

Porcentaje 38.4 28.6 33.0 

Retroalimentación descriptiva 

Frecuencia 139 90 68 

Porcentaje 46.8 30.3 22.9 

Retroalimentación elemental 
Frecuencia 106 113 78 

Porcentaje 35.7 38.0 26.3 

Retroalimentación 
Frecuencia 104 114 79 

Porcentaje 35.0 38.4 26.6 

 

Figura 1. Distribución de los niveles de retroalimentación y sus factores percibidos 

por educandos de secundaria de una I.E. de Villa El Salvador. 
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Se divisa, en la tabla y en la figura presentada, que el 35% de los evaluados 

registran un bajo nivel de retroalimentación por parte del docente, el 38.4% 

promedio y el 26.6% expuso que notan un nivel alto de esta variable; de igual forma, 

que el 38.4% de los evaluados registran un bajo nivel de retroalimentación reflexiva 

por parte del docente, el 28.6% un nivel promedio y el 33% expuso que distinguen 

un nivel alto de esta variable; el 46.8% de los evaluados registran bajo nivel en 

retroalimentación descriptiva por parte del docente, el 30.3% medio y el 22.9% 

expuso que distinguen altos indicadores de esta variable; terminando con, el 35.7% 

de los evaluados registran un bajo nivel de retroalimentación elemental por parte 

del docente, el 38% medio y el 26.3% expuso que nota altos indicadores de esta 

variable. 

 

Tabla 2: Niveles y frecuencias del factor aprendizaje autónomo y sus factores 

Variables y factores 

Niveles 

Bajo Promedio Alto 

Autogestión 
Frecuencia 106 95 96 

Porcentaje 35.7 32.0 32.3 

Motivación 

Frecuencia 110 95 92 

Porcentaje 37.0 32.0 31.0 

Automonitoreo 

Frecuencia 124 81 92 

Porcentaje 41.8 27.3 31.0 

Aprendizaje autónomo 

Frecuencia 103 106 88 

Porcentaje 34.7 35.7 29.6 
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Figura 2. Distribución de los niveles de aprendizaje autónomo y sus factores en 

educandos de secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador. 
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Tabla 3: Análisis de tabla cruzada del aprendizaje autónomo en la comunicación 

efectiva 

  
Aprendizaje autónomo 

Total 
Bajo Promedio Alto 

Retroalimentación 

Bajo 
Recuento 55 32 17 104 

% del 
total 

18.5% 10.8% 5.7% 35.0% 

Promedio 
Recuento 38 51 25 114 

% del 
total 

12.8% 17.2% 8.4% 38.4% 

Alto 
Recuento 10 23 46 79 

% del 
total 

3.4% 7.7% 15.5% 26.6% 

Total 

Recuento 103 106 88 297 

% del 
total 

34.7% 35.7% 29.6% 100.0% 

 

Figura 3. Distribución de los niveles de retroalimentación descriptiva percibida por 

educandos de una I.E. de Villa El Salvador. 
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Se divisa en la tabla y la figura presentada, que aquellos educandos que percibieron 

menores niveles de retroalimentación por parte de los docentes evidenciaron 

menores niveles de aprendizaje autónomo; así mismo aquellos educandos que 

percibieron una óptima retroalimentación por parte de sus docentes, registraron 

mejores niveles de aprendizaje autónomo. 

 

Resultados inferenciales: 

 

Hipótesis General 

H0: No existe una correlación entre la retroalimentación y el aprendizaje autónomo 

en educandos de secundaria de una I.E. de VES 

 

H1: Existe una correlación positiva entre la retroalimentación y el aprendizaje 

autónomo en educandos de secundaria de una I.E. de VES 

 

Tabla 4: Correlación de entre la retroalimentación y aprendizaje autónomo. 

Variables Correlación Retroalimentación 

Aprendizaje 
autónomo 

Rho de Spearman ,463** 

Sig. 0.000 

N 297 

 

En la tabla se observa que ambas variables mantienen una relación directa y 

moderada (Rho=.463; p<.01); por lo que se asevera que la presencia de 

retroalimentación repercute positivamente en el aprendizaje autónomo de los 

educandos de una I.E. del distrito de VES, descartando la hipótesis nula planteada.  
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Hipótesis Específicas 

Hi0: No existe una correlación directa entre la retroalimentación y los factores de 

aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una I.E. de VES 

 

Hi1: Existe una correlación directa entre la retroalimentación y los factores de 

aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una I.E. de VES 

 

Tabla 5: Correlación de entre la retroalimentación y los factores del aprendizaje 

autónomo 

 

Variables Correlación Retroalimentación 

Autogestión 

Rho de Spearman ,399** 

Sig. 0.000 

N 297 

Motivación 

Rho de Spearman ,427** 

Sig. 0.000 

N 297 

Automonitoreo 

Rho de Spearman ,282** 

Sig. 0.000 

N 297 

 

Se puede divisar, que la retroalimentación posee una correlación positiva y 

moderada con la autogestión (Rho=.399; p<.02) y con la motivación (Rho=.427; 

p<.02) presente en los estudiantes, así como una relación positiva y débil 

(Rho=.282; p<.05) con el automonitoreo que estos desarrollen; por lo que se 

asevera que la presencia de retroalimentación repercute directamente en los 

factores del aprendizaje autónomo de educandos de una I.E. del distrito de VES, 

descartando la hipótesis nula planteada.  

 

Hi0: No existe una correlación entre el aprendizaje autónomo los factores de 

retroalimentación en educandos de secundaria de una I.E. de VES. 
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Hi2: Existe una correlación positiva entre el aprendizaje autónomo los factores de 

retroalimentación en educandos de secundaria de una I.E. de VES 

 

Tabla 6: Correlación de entre el aprendizaje autónomo y los factores de 

retroalimentación 

 

Variables Correlación 
Aprendizaje 
autónomo 

Retroalimentación reflexiva 

Rho de Spearman ,418** 

Sig. 0.000 

N 297 

Retroalimentación 
descriptiva 

Rho de Spearman ,384** 

Sig. 0.000 

N 297 

Retroalimentación elemental 

Rho de Spearman ,343** 

Sig. 0.000 

N 297 

 

En la tabla se observa que las modalidades de retroalimentación mantienen una 

correlación directa y moderada con el aprendizaje autónomo (p<.01); por lo que se 

asevera que la presencia de cualquiera de las modalidades de retroalimentación 

repercute positivamente en las capacidades de aprendizaje autónomo de los 

educandos de una I.E. del distrito de VES, descartando la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Partiendo de la premisa que el educador funge un papel elemental en la constitución 

de los hábitos del menor, no solo por su labor académica dentro de los centros de 

estudio, sino que dada la interacción directa y constante con los educandos se 

convierten en un punto de origen para la diversas costumbres y rituales de 

aprendizaje, así como la motivación individual de los alumnos, determinando si 

estos buscarán por propia iniciativa información adicional  o si estos se volverán 

entes pasivos, esperando las indicaciones e información por parte del docente. A lo 

largo de la pesquisa se buscó corroborar mediante información teórica y estadística, 

la correlación existente entre la retroalimentación del docente que fue percibida por 

los estudiantes y el aprendizaje autónomo que estos evidencian, evaluando a 

educandos de una I.E. de Villa el Salvador. Con este propósito, se prosiguió a 

efectuar una valoración comparativa de los resultados expuestos y los obtenidos a 

partir de pesquisas previas. 

 

Aclarando que previo a la realización del análisis estadístico, se hizo uso de la 

prueba de normalidad, buscando determinar qué método de valoración es más 

apropiado para la evaluación de las correlaciones, establecidas previamente en los 

objetivos; a partir de la cual se visualizó que tanto la retroalimentación, sus 

dimensiones y los factores de aprendizaje autónomo mantienen una semejanza a 

la normalidad, únicamente la variable aprendizaje autónomo mantiene una 

distribución normal; por lo que para efectuar los análisis inferenciales planteados se 

empleó la Rho de Spearman. 

 

En lo que respecta a la hipótesis principal, al valorar la correlación entre la 

retroalimentación y el aprendizaje autónomo de los escolares pertenecientes a una 

I.E. de Villa el Salvador, se puso en evidencia una relación directa y moderada 

(Rho=.463; p<.01) entre ambas; permitiendo aseverar que un docente que brinda 

retroalimentación a sus educandos repercute positivamente en las capacidades de 

aprendizaje autónomo que posean. Esto fue símil a lo evidenciado por Flores 
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(2021), el cual refirió que existen repercusiones positivas (Rho=.763; p<.01) al 

emplear la retroalimentación como método para mejorar el aprendizaje autónomo 

de un educando; al igual que fue el caso de Vásquez (2022), quien evidenció que 

el usar retroalimentación formativa como método pedagógico tiene un efecto directo 

(Rho=.628; p<.01) en las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Este 

efecto de mejora a partir de aporte motivacional y académico por parte del docente, 

es una condición esperada en el proceso de aprendizaje delimitado por Vygotsky, 

entendiendo que para que un estudiante logre el dominio de una determinada 

competencia, precisa de un modelo que lo capacite tanto académica como 

motivacionalmente, precisando observar conductas que pueda replicar 

personalmente y dominarlas mediante la práctica, se desarrolla con mayor facilidad 

al contar con el constante apoyo de un guía experto en la temática (Leontiev, Luria 

y Vigotsky, 2004; citado por Gamboa, 2019). 

 

Respecto a la primera hipótesis específica, al valorar la relación de la 

retroalimentación y los factores del aprendizaje autónomo en educandos de una I.E. 

de VES, se puso en evidencia una relación positiva y moderada entre la variable y 

la autogestión (Rho=.399; p<.02) y motivación (Rho=.427; p<.02), de igual forma se 

evidenció una correlación débil y positiva (Rho=.282; p<.05) con el factor 

autorregulación; afirmando a partir de esta evidencia, que el recibir una adecuada 

retroalimentación por parte del docente repercute positivamente en las dimensiones 

de aprendizaje autónomo. Idéntico a lo aseverado por Dimotakis et al. (2017), los 

cuales delimitaron que la presencia de retroalimentación en los estudiantes genera 

cambios positivos y significativos (p<.01) en las capacidades de autoeficacia de los 

educandos; al igual que Pan y Shao (2020), evidenciaron en su pesquisa que el 

empleo de retroalimentación genera mejoras significativas en la motivación por 

aprender y el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes expuestos a esta. 

Siguiendo los esquemas delimitados por Vygotsky, en sus modelos 

socioeducativos, Anijovich (2019) expone que para que la retroalimentación se 

desarrolle de forma adecuada en un entorno educativo, el docente debe ser capaz 

de estimular anímicamente a sus educandos, identificar las necesidades educativas 
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particulares, así como las cualidades y falencias presentes en estos; en base a 

estos principios se explica el cómo retroalimentación influye en la formación y 

promoción del aprendizaje autónomo. 

 

Referente a la segunda hipótesis específica, al valorar la correlación entre el 

aprendizaje autónomo y los factores de retroalimentación en los educandos de una 

I.E. de Villa el Salvador se puso en evidencia una relación positiva y moderada entre 

la variable y los factores: reflexiva (Rho=.418; p<.01), descriptiva (Rho=.384; p<.01) 

y elemental (Rho=.343; p<.01); resaltando que la retroalimentación reflexiva 

evidencia una mayor correlación con la presencia de niveles óptimos de aprendizaje 

autónomo; sintetizando de esto, que la exposición a una adecuada 

retroalimentación en cualquiera de sus formas garantiza un aumento progresivo en 

las capacidades de aprendizaje autónomo. Manteniendo resultados símiles a lo 

referido por Vasquez (2022), quien puso en evidencia que la exposición a 

retroalimentación reflexiva, descriptiva o elemental se relaciona positivamente 

(p<.02) con el aumento progresivo en el éxito en el aprendizaje logrado por los 

educandos dentro de las competencias en las que estos se desarrollen; al igual 

como se observó en la pesquisa de Arrese (2021), el cual refirió que estos tres tipos 

de retroalimentación generan una optimización significativa (p<.01) en las 

capacidades de aprendizaje en matemáticas; entendiendo que la exposición a la 

retroalimentación, en cualquiera de sus formas, por parte del docente garantiza una 

mejora en la autonomía en el aprendizaje que los educandos posean. Sintetizando 

que el empleo de técnicas de retroalimentación, asociadas al diálogo y la asertividad 

en la comunicación del educador con el educando, se centran en fomentar el 

desarrollo de capacidades de aprendizaje autónomo (Carless et al., 2011); en esa 

línea  el MINEDU (2018) asevera que el educador debe contar con un amplio bagaje 

de herramientas pedagógicas, delimitando el empleo de retroalimentación según 

este considera pertinente, siempre orientándose en la optimización de las 

capacidades de aprendizaje. 
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Respecto al producto descriptivo delimitado, se pudo observar, en lo que respecta 

los puntajes obtenidos en el cuestionario de Retroalimentación, que el 35% de los 

evaluados percibió una baja retroalimentación por parte de su docente, el 38.4% 

promedio y el 26.6% afirmó recibir una retroalimentación alta por parte de este; cabe 

resaltar que se encontraron valores símiles en los factores de la variable, pero se 

recalca la presencia de un 46.8% de educandos que refirieron recibir una baja 

retroalimentación descriptiva, el 30.3% de nivel promedio y el 22.9% una alta 

retroalimentación descriptiva; de igual forma el 38.4% de educandos que refirieron 

recibir una baja retroalimentación reflexiva, el 28.6% de nivel promedio y el 33% una 

alta retroalimentación reflexiva; así como el 35.7% de educandos que refirieron 

recibir una baja retroalimentación elemental, el 38% de nivel promedio y el 26.3% 

una alta retroalimentación elemental. 

 

De la retroalimentación que los educandos afirman recibir por parte de sus 

educadores, se entiende que aquellos que refieran indicadores bajos de esta no 

obtienen un apoyo enfocado en sus necesidades individuales; una de las causas de 

esto, es que el docente se encuentre enfocado en cubrir las necesidades colectivas 

del grupo de estudiantes que se le han designado, así como el concentrar sus 

esfuerzos en generar resultados que puedan ser percibidos de forma tácita. Lo cual, 

en palabras de Anijovich (2019), no permite reproducir al cien por ciento los 

beneficios de una adecuada retroalimentación, al no tomar en consideración la 

valoración individual que forman los educandos a lo largo del proceso de 

aprendizaje, dado que varía en función a las necesidades educativas que estos 

presenten.  

 

Por lo que al evidenciar que casi el 50% de educandos refirieron valores mínimos 

de retroalimentación descriptiva, siguiendo los parámetros del MINEDU (2018), se 

asevera que casi la mitad de los estudiantes no perciben que sus dudas sean 

aclaradas de forma efectiva, así como sienten que no pueden asociar la información 

que reciben al conocimiento que ya manejan; tales falencias se verán reflejadas en 

las capacidades del educando para regular de forma autónoma los procesos 
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asociados al aprendizaje, dada la necesidad del educador como estímulo origen, 

como ente modelador y como evaluador de la efectividad del aprendizaje autónomo 

(Solórzano, 2017).        

 

Por último, referente al aprendizaje autónomo, se puso en evidencia la presencia de 

un 34.7% con un nivel bajo, un 35.7% con un nivel promedio y 29.6% con altas 

capacidades de aprendizaje autónomo; similares proporciones se encontró al 

valorar la presencia de sus factores en la muestra delimitada; encontrando que 

respecto a la autogestión el 35.7% presentó indicadores bajos de esta, el 32% 

promedio y el 32.3% niveles altos; en el factor motivación se evidenció que el 37% 

presentó indicadores bajos de esta, el 32% promedio y el 31% niveles altos; por 

último, se resalta que, referente al automonitoreo, el 41.8% presentó indicadores 

bajos, el 27.3% promedio y el 31% altos.  

 

En lo que respecta a las competencias de los educandos para gestionar y promover 

su aprendizaje, entendiéndose como las cualidades que estos desarrollan a lo largo 

de su proceso de aprendizaje, mediante referentes externos y la valoración 

intrínseca de este, permitiéndole de esta manera optimizarlas buscando sacar el 

mayor provecho (Zimmerman y Kitsantas, 2007; citado por González et al., 2018). 

Dicha efectividad se encontrará ligada a calidad de los docentes o entes guía, a 

partir de los que se divisen las técnicas y métodos que los educandos 

posteriormente buscarán replicar, adaptándolas a su contexto de aprendizaje 

(Leontiev, Luria y Vigotsky, 2004; citado por Gamboa, 2019).   

 

De ello, que al exhibir la distribución en que los factores de aprendizaje autónomo, 

se encontró que los educandos mantenían una distribución poco diferenciada entre 

un nivel y otro; exceptuando las cualidades de automonitoreo, encontrando que el 

41.8% carece de la capacidad para cualificar sus métodos de aprendizaje y 

evidenciar se es pertinente continuar con su uso o por contraparte prescindir de 

ellos, en función de la utilidad de estos para los fines prioritarios del educando (Ruiz, 

2005). Siendo este un proceso perenne a lo largo de la vida académica del 
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educando, a fin de garantizar un conocimiento óptimo de sus requerimientos, 

permitiendo saldarlos y alcanzar las metas trazadas por el mismo (Parra et al., 

2014).    

 

Sintetizando de lo expuesto, que el desarrollo de aprendizaje autónomo se 

encuentra ligado, sino es condicionado, por el accionar del educador, tanto a nivel 

de modelo visual y comportamental para el estudiante como a nivel motivacional y 

emotivo; por ello se asevera que un docente optimo requiere ofrecer en profundidad 

pedagogías o técnicas que garanticen la recepción por parte de los educandos, tales 

como una adecuada retroalimentación, en cualquiera de sus formas, estimulando 

de forma activa los factores integrados en el aprendizaje autónomo. Convirtiendo a 

las variables en reforzadora una de otra, es decir, que aquellos estudiantes que 

perciban un mejor apoyo por parte del educador de turno, se mostrarán más 

proclives a replicar e investigar lo expuesto durante las clases a las que forma parte. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Al valorar la correlación de la retroalimentación y el aprendizaje autónomo 

en educandos de una I.E. de VES, se constató que ambas variables 

mantienen una correlación positiva y moderada (Rho=.463; p<.01); 

comprobando que la presencia de retroalimentación por parte del docente 

guarda relación con la optimización en las capacidades de aprendizaje 

autónomo de los educandos.     

 

Segunda: Al valorar la correlación entre la retroalimentación y los factores del 

aprendizaje autónomo en educandos de secundaria de una I.E. de Villa El 

Salvador, se asevera que se mantiene una correlación directa (p<.05) entre 

estos; comprobando que la presencia de comunicación efectiva por parte del 

docente guarda relación con mejora, clara y manifiesta, en los indicadores de 

aprendizaje autónomo de los escolares.     

 

Tercera: Al valorar la correlación entre el aprendizaje autónomo y los factores de 

retroalimentación en educandos de secundaria de una I.E. de VES, se 

asevera que ambas variables mantienen una correlación directa y moderada 

(p<.01), recalcando que el uso de retroalimentación reflexiva posee una 

mayor correlación con la variable (Rho=,418; p<.01); corroborando que 

retroalimentación, por parte del docente, produce con certeza una mejora en 

la autonomía en el aprendizaje de los escolares.     

 

Cuarta: en lo que respecta a la retroalimentación percibida por los educandos el 

38.4% percibe un nivel promedio, el 35% bajo y el 26.6% uno alto; recalcando 

que se observó que casi el 50% de los evaluados percibió una baja 

retroalimentación descriptiva, por lo que, se debe potenciar los indicadores 

de ésta a fin de optimizar los niveles de retroalimentación en los educandos.   
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Quinta: Se demostró que el 34.7% de los educandos evaluados posee bajas 

cualidades de aprendizaje autónomo, el 35.7% promedio y el 29.6% alto; 

resaltando que el 41.8% de los educandos mantienen bajas capacidades de 

autorregulación, considerando ésta como un factor de flaquencia para que 

los alumnos mantengan un óptimo aprendizaje autónomo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se aconseja a los directivos de la I.E. de VES evaluada socializar la 

información obtenida de la pesquisa tanto a los docentes y entre los 

educandos, a fin de garantizar la concienciación respecto a la realidad de 

estas variables y generar compromisos para optimizar los resultados. 

 

Segunda: Se sugiere, a los subdirectores y coordinadores de áreas, generar 

acciones de reflexión y compromisos sobre el uso de la retroalimentación por 

parte de los educadores como una práctica común, así como establecer el 

manejo y dominio de ésta como un requisito para el desempeño docente 

dentro de la I.E., e incluirla como función del docente en el Reglamento 

interno.  

 

Tercera: Se recomienda a la Comisión de tutoría y orientación educativa, organizar 

talleres y clases adicionales, dirigidas a promover y fomentar el manejo de 

técnicas que permitan el desarrollo de capacidades de autorregulación, 

autogestión y automotivación en los educandos de la misma, e incluirlas en 

el Plan anual de trabajo. 

 

Cuarta: Se recomienda a la Comisión de calidad, innovación y aprendizaje a 

efectuar pesquisas adicionales, a fin de evidenciar qué otros factores 

repercuten negativa o positivamente en la formación de autonomía en el 

aprendizaje de los educandos; a fin de garantizar un ambiente en el cual 

estos puedan mantener niveles óptimos de esta variable. 

 

Quinta: Se recomienda al equipo directivo y el CONEI considerar pertinente que se 

efectúen estudios comparativos de las variables en función a factores 

sociodemográficos presentes en la población perteneciente a la I.E. evaluada 

e incluirla en el PEI con metas claras a superar en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título:  Retroalimentación y su incidencia en el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de una I.E. del distrito de Villa El Salvador, 2022 
Autor:  Mauro Washington  Gastelú Luyo   

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores. 

Problema General: 
¿Existe correlación 
entre la 

retroalimentación y el 
aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de Villa El Salvador? 
Problemas 
Específicos: 

Específico 1 

¿Existe la correlación 
entre la 
retroalimentación y las 

dimensiones del 
aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES? 
Específico 2 

¿Existe la correlación 

entre el aprendizaje 

autónomo y las 

dimensiones de 

retroalimentación en 

educandos de 

secundaria de una I.E. 

de VES? 

Específico 3 

¿Cómo son los niveles 

de la retroalimentación 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES 
Específico 4 

¿Cómo son los niveles 
de aprendizaje 

autónomo en 
educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES? 

 

Objetivo general: 
Determinar la 
correlación entre la 

retroalimentación y el 
aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de Villa El Salvador 
Objetivos 
específicos: 

Específico 1 
Determinar la 
correlación entre la 

retroalimentación y las 
dimensiones del 
aprendizaje autónomo 

en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES 

Específico 2 

Determinar la 
correlación entre el 
aprendizaje autónomo 
y las dimensiones de 

retroalimentación en 
educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES  

Específico 3 
Describir los niveles de 
la retroalimentación en 

educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES 
Específico 4 

Describir los niveles de 
aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES  
 

Hipótesis general: 
Existe correlación 
positiva entre la 

retroalimentación y el 
aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES. 
 
Hipótesis específicas: 

Específica 1 

Existe correlación directa 
entre la 
retroalimentación y las 
dimensiones del 

aprendizaje autónomo 
en educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES  

Específica 2 

Existe una correlación 
positiva entre el 
aprendizaje autónomo y 
las dimensiones de 

retroalimentación en 
educandos de 

secundaria de una I.E. 
de VES 

 

Variable 1: Retroalimentación 

Definición conceptual: siendo el acompañamiento del docente a lo largo de los 
procesos de aprendizaje que el educando enfrente, esto mediante el uso de 
herramientas pedagógicas (Minedu, 2018). 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 

Retroalimentación 
reflexiva 

Realiza 
interrogantes 

asociadas el tema 
 

Emplea el error 
 

Seguimiento de 
procesos y avances 

1,2,3,4,5,6,7 
Ordinal 

 

Nunca (1) 

 

Casi nunca 
(2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre 
(4) 

 

Siempre (5) 

Alta 
(63 - 80) 

 
Media 

(56 - 62) 
 

Baja 
(0 - 55) 

Retroalimentación 
descriptiva 

Apoyo particular a 
los estudiantes 

 
Se efectúa el 

andamiaje 

8, 9, 10,11 

Retroalimentación 
elemental 

Apoyo superficial 
 

Se basa 
únicamente por los 

indicadores de logro 

12, 13, 14, 
15, 16 

Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Definición conceptual: es la cualidad de los educandos para llegar a identificación de 
todo el esquema comportamental que conlleva al desarrollo de conocimientos, tanto 
elementos intrínsecos como extrínsecos, en ellos mismos; a partir de la cual, el educando 
consigue regular de forma autónoma estos procesos (Solórzano, 2017). 

Autogestión 

Se califica a sí 

mismo 
 

Reconoce sus 

capacidades 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Ordinal 

 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 

Alto 

(70 - 104) 

 

Medio 

(35 - 69) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

Visión hacia 

objetivos 
 

Tolerar estímulos 

negativos 
 

9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 

17 

Ligeramente 
en desacuerdo 

(2) 

 

Ligeramente 
de acuerdo (3) 

 

Totalmente de 
acuerdo (4) 

 

 

 

Bajo 

(0 - 35) 

Automonitoreo 

Filtrar métodos de 
aprendizaje 
negativos 

 
Potenciar métodos 

de aprendizaje 

positivos 

18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 

26 

Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística 

Nivel: Aplicado 
 

Diseño:     
No experimental, 
correlacional, de corte 

transversal.  
 
 

Método:  
Correlacional-
descriptivo, hipotético 

deductivo. 

 
Población: está 

constituida por 717 
alumnos de 
secundaria 

 
Muestreo: no 
probabilístico 

intencional  
 
Muestra: constituida 

por 297 alumnos de 
secundaria. 

Variable 1: Retroalimentación 
Teoría:  Ministerio de Educación 

Autor:   Gastelú (2022)  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala para medir 

retroalimentación 
Aplicación: escolares 
Administración: Individual - virtual 

 
Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Teoría:  Parra et al. (2014) 

Autor:   Parra et al. (2014) 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala de aprendizaje autodirigido 

Aplicación: Escolares 
Administración: Individual - virtual 

 
Correlacional-descriptiva: 
Dado que la presente pesquisa postuló un análisis correlacional-descriptivo, 

es decir se buscó evaluar la validez de las hipótesis; esto mediante el 
análisis de la data recabada previamente en el SPSS 25, desarrollando las 
pruebas de normalidad con el fin de determinar que método estadístico se 

empleará para evaluar las relaciones delimitadas, sea r de Pearson o Rho 
de Spearman. Posteriormente se valorará la presencia de las variables en 
la muestra establecida mediante el uso de frecuencias y porcentajes, así 

como los gráficos pertinentes. 
 
 



 
 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables  

Variable retroalimentación 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Retroalimentación 

Siendo el 
acompañamiento del 
docente a lo largo de 
los procesos de 
aprendizaje que el 
educando enfrente, 
esto mediante el uso 
de herramientas 
pedagógicas 
(Minedu, 2018). 

Partiendo de la 
propuesta de Porras 
(2021); acuñando un 
cuestionario que 
cuenta con 16 ítems, 
valorados mediante el 
empleo de una escala 
Likert con respuestas 
que van del 1 (Nunca) 
al 5 (Siempre); este 
siguió los estándares 
educativos del 
MINEDU (2018), el 
cual delimita que ésta 
se manifiesta de 
manera funcional de 
tres formas: 
retroalimentación 
reflexiva, 
retroalimentación 
descriptiva y 
retroalimentación 
elemental. 

Retroalimentación 
reflexiva o por 
descubrimiento 

Uso de preguntas 
orientadoras 

Nunca (1) 

 

Casi nunca (2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5) 

Reconocimiento del 
desarrollo del 

estudiante 

Uso del error 

Retroalimentación 

descriptiva 

Apoyo en base a 

ejemplos 

Andamiaje en las 
cualidades positivas y 

negativas del 
estudiante 

Retroalimentación 
elemental 

Apoyo directo del 
docente 

Empuje al uso del 
conocimiento propio 

del estudiante 

 

 

 



 
 

Variable: aprendizaje autónomo 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Aprendizaje 
autónomo 

La cualidad de los 
educandos para 
llevar a identificación 
de todo el esquema 
comportamental que 
lleva al desarrollo de 
conocimientos, tanto 
elementos 
intrínsecos como 
extrínsecos, en ellos 
mismos; en base a la 
cual, el educando 
consigue regular de 
forma autónoma 
estos procesos 
(Solórzano, 2017). 

El aprendizaje 
autónomo se divide 
operacionalmente en 
base al modelo 
delimitado por Parra et 
al. (2014) en su escala 
de autodirección del 
aprendizaje, con ítems 
que serán valorados 
mediante el empleo de 
una escala Likert con 
respuestas que van del 
1 (Muy en desacuerdo) 
al 4 (Muy de acuerdo); 
así mismo estos se 
encontrarán repartidos 
en tres factores: 
autogestión (8 ítems), 
motivación (9 ítems) y 
automonitoreo (9 
ítems). 

Dimensión 
autogestión 

Capacidad para establecer un 
orden y priorizar actividades 

Nunca (1) 

 

Casi nunca 
(2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre 
(4) 

 

Siempre (5) 

Capacidad para gestionar el 
tiempo y orientarlo al 

aprendizaje 

Dimensión 
motivación 

Visión positiva en el 
aprendizaje y sus resultados 

Interés por valorar de forma 

objetiva el aprendizaje 

Interés en aumentar el 
conocimiento e información 

que maneja 

 

Dimensión 
automonitoreo 

 

Aceptación del nivel real de 
conocimiento 

Uso de los recursos para 
manejar información 

Manejo independiente del 
aprendizaje 



 
 

Anexo 3: Instrumentos empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Anexo 4: Confiabilidad 

Tabla 7: Confiabilidad del Cuestionario de Retroalimentación 

Alfa de Cronbach Ítems 

,772 16 

 

Los resultados indican que, el cuestionario sobre Retroalimentación obtuvo un 0,772 

de coeficiente de correlación, consecuentemente, se asevera que el instrumento 

posee confiabilidad óptima para su uso. 

 

Tabla 8: Correlación de ítems corregida del Cuestionario de Retroalimentación 

Ítems 

Media si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa si el 

elemento se ha 

suprimido 

1 49,41 62,063 ,063 ,783 

2 48,86 63,361 ,009 ,782 

3 48,82 55,489 ,498 ,750 

4 48,36 53,290 ,480 ,749 

5 48,68 59,275 ,224 ,772 

6 48,77 56,660 ,345 ,762 

7 48,91 57,991 ,324 ,764 

8 48,41 49,206 ,810 ,716 

9 48,23 50,565 ,730 ,725 

10 48,45 51,879 ,562 ,741 

11 48,45 57,022 ,489 ,753 

12 48,55 60,831 ,132 ,779 



 
 

13 48,82 56,632 ,445 ,754 

14 48,95 61,665 ,091 ,781 

15 48,55 59,974 ,236 ,770 

16 48,41 59,015 ,328 ,763 

 

 

Confiabilidad de la escala de aprendizaje autónomo 

 

Parra et al. (2014) señala, en la tabla 1, que la sub-escala autogestión tiene una 

fiabilidad de 0.851; el de motivación, 0,850, y el de automonitoreo, 0.799. En base 

a ello se asevera que, la encuesta referente al aprendizaje autónomo posee una 

óptima fiabilidad. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Evidencias de validez 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Resultados de la prueba de normalidad 

 

Tabla 9: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la retroalimentación, 

el aprendizaje autónomo y sus factores. 

Variables y factores 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Retroalimentación 
reflexiva 

0.058 297 0.016 

Retroalimentación 
descriptiva 

0.106 297 0.000 

Retroalimentación 
elemental 

0.118 297 0.000 

Retroalimentación 0.064 297 0.005 

Autogestión 0.101 297 0.000 

Motivación 0.090 297 0.000 

Automonitoreo 0.085 297 0.000 

Aprendizaje autónomo 0.047 297 ,200* 

 

Se puede contemplar que, las variables y sus respectivos factores mantienen 

valores inferiores a .05 por lo que se corrobora que estas son ajenas a la normalidad; 

es por ello se consideró pertinente la valoración de las correlaciones empleando la 

Rho de Spearman. 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Base de datos en Excel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Carta de presentación a I.E. 

 

 



 
 

Anexo 9: Carta de autorización de la I.E. 
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