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RESUMEN 

Los nuevos paradigmas educativos alineados con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 4, denominado Educación de calidad, ponen la autonomía en el 

aprendizaje como una necesidad de cambio en los roles tanto de estudiantes como 

de docentes, para desarrollar un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello, la 

presente investigación promueve la implementación de una metodología que se 

centra en el estudiante y en su aprendizaje. Su objetivo pretende determinar el 

impacto del programa de Comunicación no Violenta sobre el aprendizaje autónomo 

de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación con un tipo 

de investigación experimental de diseño preexperimental y una muestra 

probabilística de una población de 35 estudiantes. El instrumento utilizado fue la 

adaptación de la escala de Garrison con una confiabilidad de 0,857 y con un 

resultado que indica que la diferencia en los niveles de aprendizaje autónomo, 

antes y después de la intervención es estadísticamente significativo con un valor 

de significancia de 0,000 por lo que se concluye que el programa de CNV ha influido 

en el aprendizaje autónomo con un incremento porcentual notable. 

Palabras clave:  comunicación no violenta, aprendizaje autónomo, autogestión, 

automonitoreo, motivación.  
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ABSTRACT 

The new educational paradigms aligned with the Sustainable Development Goal 

(SDG) 4, called Quality Education, which place autonomy in learning as a need for 

change in the roles of students and teachers, to develop learning throughout their 

lifetime. So, this research promotes the implementation of a methodology that 

focuses on the student and their learning.  

Its objective is to determine the impact of the Non-Violent Communication program 

on the autonomous learning of the y third-year high school students in the area of 

communication with a type of experimental research of pre-experimental design and 

a probabilistic sample of a population of 35 students. The instrument used was the 

adaptation of the Garrison scale with a reliability of 0.857 and with a result which 

indicates that the difference of the levels of autonomous learning, before and after 

the intervention, is statistically significant with a significance value of 0.000. So we 

can concluded, the CNV program has influenced autonomous learning with a 

notable percentage increase. 

Keywords: communication non violent, autonomous learning, self-management, 

self-monitoring, motivation 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos desafíos globales de la época actual requieren que los individuos 

desarrollen competencias que no se reduzcan a las intelectuales. Este tipo de 

competencias relacionadas con las habilidades comunicativas y emocionales, 

deben permitirles desenvolverse con éxito en áreas como la académica, laboral y 

social. Sin embargo, la metodología y orientaciones didácticas de la educación 

formal no han presentado evidencias con resultados positivos sobre estos objetivos 

y uno de los aspectos en los que se observó esta realidad es en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo (Paredes, 2023).  

La relevancia de abordar esta variable junto a la comunicación no violenta radicó 

en la importancia de comprender e incidir sobre aquellos factores que pueden 

afectar el desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque se articuló con el ODS 

número 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el cual enfatiza la necesidad 

de fomentar valores relacionados con la paz y la no violencia en la búsqueda del 

empoderamiento de los estudiantes (Naciones Unidas, 2018). 

Respecto al aprendizaje autónomo, a nivel internacional, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 

destacado la autonomía como un componente central del aprendizaje integral del 

estudiante, de manera que reflexione sobre sus fortalezas y debilidades (Peralta, 

2023). Así, en México, Enríquez y Hernández (2021) encontraron que el 64% de 

los estudiantes señaló que sí puede reconocer cuándo logra sus metas de 

aprendizaje (autoevaluación). Además, los autores mencionaron que el 58% de los 

estudiantes afirmó tener la capacidad de fijar sus propias metas de aprendizaje, 

mientras que el 40% pudo hacerlo con la asistencia de terceros y un 17% expresó 

su deseo de contar con la ayuda del profesor para sus actividades. Por otro lado, 

en España, Artiles et al. (2021) estudiaron la variable señalando que, actualmente, 

ya se está utilizando el apoyo de la Inteligencia Artificial para su desarrollo. 

En lo que respecta a Latinoamérica, el tema del aprendizaje autónomo se ha 

desarrollado con cierto desnivel. Así lo mencionó Paredes (2023), quien encontró 

que en Educación universitaria se realizó el 46,7% de estudios de esta variable, en 

Secundaria el 33,3 %, en Primaria el 16,7%, mientras que en Educación Inicial 
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solamente el 3,3 %. En Ecuador, Washington (2023) encontró que el 71.10 % de la 

variación del aprendizaje autónomo modelo, explicado en dimensiones de 

responsabilidad y autorregulación, se relaciona directamente con el uso de la 

tecnología, específicamente de plataformas de apoyo como Moodle para 

estudiantes de Educación Básica. 

En Perú, el Currículo Nacional (CN) ha planteado, desde 2017, la inclusión de la 

competencia transversal: Gestiona de manera autónoma su aprendizaje; sin 

embargo, no ha tenido impacto positivo evidenciable. Así lo muestran los últimos 

resultados de evaluaciones publicados por la Oficina de Medición de la Calidad de 

los Aprendizajes [UMC] (2023): 3.2% de logro en Lectura; 2.6% en Matemática; y 

en Ciencia y tecnología, 2.6%; todos en zona rural. Esto reflejó la necesidad de 

potenciar el uso de estrategias atendiendo al logro de desarrollo de competencias, 

incluyendo las transversales, sobre todo la que implica el aprendizaje autónomo 

como tal que posibilita al estudiante aprender a aprender. 

Y es que el aprendizaje autónomo ha sido estudiado junto a otras variables. Así 

señala Lip (2022), quien investigó la influencia de los juegos didácticos en la 

autoevaluación. Por otro lado, Mena y Ruiz (2022) propusieron la presencia de la 

educación híbrida para reforzar el aprendizaje autónomo en el área de 

matemáticas; mientras que Franco et al. (2024), asociaron la autonomía académica 

con las competencias socioemocionales. Estos últimos autores han abierto la 

posibilidad de incluir un factor relativamente nuevo en el cuerpo teórico: el de la 

comunicación no violenta.  

A nivel internacional, diversos estudios han destacado la importancia de la 

comunicación no violenta (CNV). En España, Rocha (2018), encontró que la 

práctica de la CNV mejoró la expresión de emociones aunque con mayor 

efectividad de manera presencial (75% de los sujetos manifestaban generar una 

conexión frente al 25% que consideraban que debía mejorar y al 37% que ni 

siquiera sentía dicha conexión). 

En Argentina, Rodríguez y Furnari (2021) realizaron una investigación cualitativa 

que reveló que los conflictos en las organizaciones se relacionan con diversas 

dimensiones de la comunicación. Esta línea coincidió con la de Peña (2020), quien, 
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desde Colombia, afirmó que los conflictos que afectan la convivencia pueden ser 

trabajados y resueltos desde el lenguaje comunicacional que construya la paz. Por 

otro lado, en Chile, Ortega (2019) encontró que el porcentaje de agresión que 

incluye comunicación violenta desde el 2014 fue del 22,3%, según una encuesta 

realizada a 38.367 establecimientos educativos. 

A nivel nacional, el estudio de la comunicación no violenta ha sido abordado desde 

la perspectiva de la resolución de conflictos para una mejor convivencia y 

aprendizaje o desde su contraparte agresión verbal o lenguaje de violencia. Así, 

Castillo (2021) analizó cómo la mejora significativa en la comunicación de los 

estudiantes conduce a una resolución exitosa de conflictos, creando entornos de 

aprendizaje propicios y productivos. Por otro lado, Rodríguez (2021), recogió y 

analizó la información expuesta por el Sistema Especializado en Reporte de casos 

sobre Violencia Escolar (SISEVE): 5,486 casos de violencia verbal y 12,114 de 

violencia psicológica. A partir de lo expuesto, la autora sugirió incluir en las sesiones 

de tutoría grupal, propuestas para gestionar la ira, regular las emociones y mejorar 

las habilidades sociales, las mismas que encajan con los objetivos del desarrollo 

de la CNV. 

En una institución educativa nacional de Piura, las estudiantes de nivel secundaria 

han mostrado dificultades para tomar decisiones y expresarlas de manera efectiva 

y regulada. Además, muchas alternan manifestaciones de comunicación pasiva y 

agresiva, lo que ha dificultado la interacción con sus compañeras y ha afectado su 

autoestima, autoconcepto y automotivación. Esto también ha impactado en su 

capacidad para alcanzar metas, gestionar el tiempo y construir aprendizajes críticos 

y reflexivos, basados en sus propias fortalezas. 

Ante lo expuesto, se presenta como problema ¿Cuál es el impacto del programa de 

Comunicación No Violenta sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de 

tercero de secundaria en el área de comunicación?    

Esta investigación se ha justificado teóricamente ya que se sustenta principalmente  

en la propuesta de Marshall Rosenberg (2013) y en una revisión exhaustiva de 

modelos teóricos relacionados. Esta perspectiva amplia ha podido enriquecer el 

cuerpo teórico para promover un aprendizaje eficaz e integral.  
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Desde una perspectiva práctica, la implementación de un programa de CNV ha 

mejorado la dinámica del aula a través de talleres basados en este enfoque, 

promoviendo un clima de confianza y empoderando a las estudiantes para asumir 

un papel más activo en su proceso educativo. 

Desde el punto de vista metodológico, al haber utilizado un diseño pre experimental, 

se propuso una intervención pedagógica para examinar la influencia de una variable 

sobre la otra, se abren nuevas oportunidades para investigar desde otros enfoques 

y diseños. Además, al usarse un instrumento de medición validado por expertos y 

con un nivel alto de confiabilidad, se han obtenido datos precisos que permiten el 

uso o réplica de este modelo. Por otro lado, desde el ámbito social, el trabajo ha 

contribuido en el fortalecimiento de la reflexión crítica para tomar decisiones, 

preparándolas para enfrentar los desafíos de la sociedad actual.  

El objetivo general de la investigación fue: Determinar el impacto del programa de 

CNV sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria 

en el área de comunicación. De este, se desprendieron los objetivos específicos: 

determinar el impacto del programa de CNV sobre la autogestión; determinar el 

impacto del programa de CNV sobre la motivación; determinar el impacto del 

programa de CNV sobre automonitoreo. 

A nivel internacional tenemos los siguientes antecedentes:  

 Franco et al. (2024) llevaron a cabo un proyecto en Colombia utilizando la 

metodología de investigación acción participativa, con el objetivo de ofrecer una 

base teórica respaldada por evidencia empírica sobre la influencia de las 

competencias socioemocionales en el desarrollo del aprendizaje autónomo y la 

convivencia escolar. El estudio abordó dimensiones como expresión emocional, 

relaciones positivas y resolución de conflictos; identificando dificultades en estas 

áreas y su impacto negativo en el rendimiento académico y la interacción armoniosa 

entre los estudiantes. Las conclusiones resaltaron la necesidad de fortalecer la 

capacidad de manejar conflictos de manera efectiva y propusieron un programa 

integral para el crecimiento de los estudiantes que enfatice habilidades 

socioemocionales. Este enfoque se alineó con los principios de la Comunicación 

No Violenta (CNV), promoviendo relaciones interpersonales positivas y la 
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resolución constructiva de conflictos, lo que facilitó el desarrollo del aprendizaje 

autónomo. 

Koopman y Seliga (2023) realizaron un estudio cualitativo en Colombia que 

investigó el uso de la CNV para manejar conversaciones difíciles en un aula 

universitaria. Este estudio cualitativo pidió a los estudiantes que utilizaran CNV para 

discutir temas políticamente controvertidos, con el objetivo de fomentar el respeto 

y la comodidad en el diálogo. Los resultados mostraron que el 85% de los 

estudiantes encontraron la CNV útil para transformar conflictos personales y que ya 

la habían utilizado fuera del aula. Se concluyó que la CNV puede ser una 

herramienta eficaz para enseñar habilidades de no violencia activa y promover una 

paz más justa y empática en las aulas (Koopman & Seliga, 2023). Este antecedente 

destacó la importancia de la CNV en el desarrollo de un ambiente educativo propicio 

para el aprendizaje autónomo, permitiendo a los estudiantes expresar sus 

sentimientos y necesidades con mayor facilidad. 

Pratiwi, & Waluyo (2023) en su investigación con estudiantes de un politécnico en 

Indonesia, buscaron los efectos del uso de tecnologías interactivas para desarrollar 

el pensamiento autónomo, trabajando con  dos grupos de estudiantes universitarios 

en el aprendizaje de una segunda lengua (Inglés), usando un diseño 

cuasiexperimental de dos grupos no equivalentes, concluyeron  que, el uso de 

técnicas interactivas había mejorado las habilidades del aprendizaje autónomo en 

relación  al listening, reading, y structure , ya que al comprar el pre y el post test, 

había un Sig =0,00, que sustentaba la influencia. 

Alemu, Defa, ,y Bedada (2023) realizaron una investigación en Etiopía orientada a 

demostrar los efectos de un Programa de entrenamiento en lecturas y estrategias 

de aprendizaje autónomo en el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo 

en una segunda lengua. A través de un diseño cuasiexperimental de dos grupos no 

equivalentes se conformó un grupo experimental de 30 estudiantes y uno de control 

de 31 estudiantes de primer año; el programa de entrenamiento incluyó actividades 

de motivación, así como de monitoreo del aprendizaje. Los resultados mostraron 

que había diferencias significativas (Sig.= 0,002) en los resultados del cuestionario 

aplicado a los estudiantes del grupo de control y a los estudiantes del grupo 
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experimental, dado que los estudiantes del grupo experimental superaron a los de 

control, concluyendo que sí había influencia del programa de entrenamiento. 

 Sung, y Kweon (2022) realizaron un estudio en dos universidades de Corea, que 

tuvo como propósito estudiar los efectos de un Programa de actividades de 

comunicación no violenta basadas en la empatía, para fortalecer la calidad de las 

relaciones sociales, la autoestima y el desempeño académico. Utilizando un diseño 

cuasi experimental y con una muestra de 62 alumnos divididos en grupo 

experimental y grupo de control, se aplicó un conjunto de actividades basadas en 

el modelo de empatía cíclica. Los resultados mostraron que había diferencia 

significativa entre los resultados del grupo de control y el grupo experimental (Hubo 

aumentos significativos en la autoestima (t = 4,06, p < 0,001), la capacidad 

empática (t = 5,22, p < 0,001), las relaciones interpersonales (t = 5,14, p < 0,001) y 

la competencia comunicativa (t = 5,27, p < 0,001) en el grupo experimental en 

comparación con el grupo control) 

Kansky, y Maasarani (2022), realizaron un estudio en Namibia de enfoque 

cualitativo, tuvo por objetivo aplicar un programa de comunicación no violenta 

(CNV) basado en el modelo teórico de Rossemberg que se centra en la empatía, a 

fin de mejorar comportamientos ambientales. El Programa consistió en un conjunto 

de charlas y su respectiva retroalimentación aplicado a una muestra de 54 personas 

cuyas edades eran mayores de 30 años. Los resultados mostraron que el Programa 

de CNV favoreció la actitud de cambio, así como el comportamiento de cambio y el 

empoderamiento de las personas. 

Otro antecedente fue un estudio durante la pandemia en México, Enríquez y 

Hernández (2021) destacaron la importancia de la motivación afectiva y social para 

el aprendizaje autónomo, así como el fortalecimiento de la autoevaluación para la 

autorregulación. Sugirieron que la Comunicación No Violenta (CNV) propició un 

diálogo empático en favor de la convivencia y fomentó un ambiente propicio para el 

aprendizaje autónomo, desde la reflexión y criticidad.  

Por otro lado, Rojas y Maldonado (2020) investigaron los efectos de un programa 

basado en el B-learning integrado a la cultura local para mejorar el aprendizaje 

autónomo. El estudio desarrollado en Colombia trabajó en base a las muestras de 
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dos cursos en dos instituciones educativas públicas, utilizando un diseño 

cuasiexperimental de dos grupos no equivalentes. Los resultados demostraron que 

el efecto  del aprendizaje del ecosistema B-Learning es significativamente mayor 

en el aprendizaje de competencias evaluadas por escrito que el aprendizaje del 

ecosistema convencional. El modelo de aprendizaje de ecosistema implementado 

favorece el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas en los 

estudiantes, ya que al interactuar y crear relaciones del orden estudiante-

estudiante, estudiante-ambiente, relaciones estudiante-maestro, los procesos 

cognitivos del aprendizaje de idiomas se enriquecen y complementan.  

En esta misma línea, Caicedo y Obaco (2020) identificaron en Colombia que las 

estrategias docentes más utilizadas para resolver conflictos escolares incluían 

mediación, negociación y prácticas restaurativas. Asimismo, concluyeron que la 

falta de organización y aplicación de estas estrategias afecta negativamente la 

convivencia y el desarrollo del aprendizaje autónomo. Estos hallazgos indicaron 

que la CNV podría ser una herramienta efectiva para resolver conflictos y mejorar 

la convivencia, lo que a su vez facilitaría el desarrollo del aprendizaje autónomo en 

entornos educativos. 

Esta idea se amplió en la investigación de Artiles et al. (2021), que examinó a 

profundidad el aprendizaje autónomo con inteligencia artificial, a través de una 

metodología cuantitativa con diseño descriptivo, correlacional y diferencial a 303 

universitarios. Los resultados evidenciaron diferencias significativas (IC 99,95%) 

respecto a género, grado, nivel de conocimiento y uso de chatbots. Asimismo, se 

destacó la necesidad de un contexto social para facilitar conversaciones naturales 

y libres de errores.  

Posteriormente, respecto al uso de las tecnologías Mendoza (2022) y Montega 

(2022) consideraron que pueden ser elementos distractores. Para ello, se propuso 

que el profesor sea guía y acompañante. Respecto a este rol, corresponde la 

implementación de nuevas herramientas y metodologías de mediación del 

aprendizaje desde la CNV para mejorar el clima conversacional y facilitar la 

comunicación, tanto en entornos virtuales como en presenciales, promoviendo así 

un aprendizaje autónomo efectivo. 
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Otro antecedente correspondió a Danet (2020) quien realizó una revisión 

sistemática de tipo búsqueda bibliográfica, denominada La comunicación no 

violenta entre teoría y práctica. Buscó analizar el uso y aplicación de la CNV en el 

ámbito científico-académico a nivel internacional, a través de 23 artículos; 

demostrando que la CNV, enmarcada en el humanismo, ha sido fundamental para 

cultivar comunidades educativas inclusivas y promover competencias 

interpersonales claves como la empatía y la gestión de conflictos. Estos hallazgos 

resaltaron la importancia de la CNV en el fomento de relaciones interpersonales 

saludables, esenciales para el aprendizaje autónomo.  

Bohórquez (2020) investigó el desarrollo de la autonomía emocional en estudiantes 

de tercer grado en Bogotá. Utilizó un enfoque cualitativo de acción e investigación, 

a través de encuestas, pruebas y talleres creativos de escritura. Los resultados 

mostraron que los estudiantes desarrollaron niveles normales de autonomía 

emocional, mejorando sus interacciones con sus compañeros. Este antecedente 

fue significativo para la presente investigación ya que destaca la importancia de la 

autonomía emocional como base para el aprendizaje autónomo. 

A nivel nacional, los estudios sobre la Comunicación No Violenta han sido escasos 

frente a lo estudiado sobre el aprendizaje autónomo. Sin embargo, su delimitación 

se abordó, principalmente, desde la resolución de conflictos y la negociación para 

mejorar la convivencia y el aprendizaje. Este proceso implica técnicas que cultivan 

habilidades para reflejar las necesidades y preocupaciones de las partes 

involucradas. Pérez (2020) subrayó la importancia de la escucha activa en la 

comunicación, destacando que mejora la comprensión y la efectividad en la 

resolución de conflictos. Estas prácticas, alineadas con la CNV, han sido cruciales 

para fortalecer la convivencia armónica dentro y fuera del aula, así como el 

aprendizaje autónomo. 

Caballero et al. (2023) realizaron una revisión sistemática en la Universidad César 

Vallejo (UCV) para verificar la relación entre autonomía y aprendizaje en educación 

superior, analizando investigaciones entre 2018 y 2023. Usaron un enfoque un 

enfoque cualitativo y concluyeron que la Comunicación No Violenta (CNV) puede 

potenciar el aprendizaje autónomo al crear un ambiente de respeto y comprensión, 

facilitando interacciones más efectivas y empáticas. 
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Peralta (2023) realizó un estudio para identificar la importancia del aprendizaje 

autónomo en estudiantes de educación básica, destacando su papel en promover 

la independencia en la adquisición de conocimientos. Utilizó una metodología de 

revisión bibliográfica de 26 investigaciones realizadas entre 2019 y 2023, el estudio 

sugirió metodologías progresivas que fomenten la toma de decisiones y el 

desarrollo de habilidades psicosociales para mejorar significativamente el 

autoconcepto y las habilidades para resolver problemas. Además, subrayó la 

importancia de crear oportunidades y realizar un seguimiento del progreso escolar 

que incluya autoevaluación, regulación del propio aprendizaje y la fijación de metas, 

atendiendo aspectos afectivos y promoviendo el trabajo colaborativo.  

Los antecedentes internacionales y nacionales revisados han mostrado una 

tendencia positiva hacia la implementación de la CNV en contextos educativos para 

mejorar la convivencia, la empatía y la gestión de conflictos. Estos factores han sido 

cruciales para el desarrollo del aprendizaje autónomo. La presente investigación ha 

buscado contribuir a esta tendencia, explorando el impacto de la CNV en el 

aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria en Piura, 

proporcionando así evidencia adicional sobre los beneficios de la CNV en la 

educación. 

Para abordar las bases teóricas de la primera variable CNV se inició con la revisión 

del significado de Comunicación violenta que se define como una expresión trágica 

de necesidades insatisfechas, donde la impotencia y la desesperación llevan a la 

agresión y la confrontación, como señala Rosenberg (2013). Ante ello, él propuso 

la Comunicación No Violenta como un lenguaje de vida centrado en promover 

actitudes positivas para reemplazar las negativas, fomentando la compasión en la 

comunicación. 

 Lizama y Cuevas (2019) la concibieron como una alternativa dialogante que 

promueve el diagnóstico sin juicios y la empatía. Agudelo (2022) la planteó como 

una estrategia para enfrentar patrones de agresión derivados de estereotipos y 

prejuicios, buscando reparar la violencia sistemática en la vida cotidiana. Dey 

(2021), haciendo eco de Gandhi, vio la educación como un medio esencial para la 

paz, donde la correlación entre el entorno físico, social y el oficio promueve valores 

éticos y prácticos. 
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Para lograr una comprensión integral de la Comunicación No Violenta (CNV), fue 

esencial entender el campo subjetivo de las necesidades humanas a nivel 

universal, reconociendo que estas evolucionan con el tiempo y están asociadas no 

solo con el desarrollo ecológico y biológico, también han requerido una mirada 

holística; asimismo se asume que a nivel escolar la colaboración entre docentes y 

estudiantes es clave para el aprendizaje autónomo. Esto se logra mediante la 

responsabilidad individual en actividades grupales y el establecimiento de metas 

(Agudelo, 2022; Danet, 2020; Caballero et al. 2020). 

 Resaltando el rol facilitador del docente para generar un contexto de libertad y 

conciencia crítica en el proceso de aprendizaje de los adolescentes que los lleve a 

asumir roles activos en la satisfacción de sus necesidades desde un aprendizaje 

autorregulado o autodirigido. 

La base epistemológica que ha respaldado la Comunicación no violenta es la 

psicología humanista que, fortalecida con una educación para la paz, se alinea con 

la propuesta de Maslow (1943) sobre la autorrealización como una necesidad 

básica. Propuso un compromiso real y consciente con la autoactualización referida 

a la percepción de crecimiento de sí mismos y dirigida a la satisfacción de las 

necesidades más altas relacionadas con el significado de la vida. Al fomentar la 

expresión del yo, la empatía y el no juzgar, la CNV ha contribuido directamente a 

satisfacer estas necesidades de autorrealización.  

Este soporte humanista y la aplicación de la CNV, en entornos educativos, ha 

demostrado mejorar la autoestima, la autorrealización, la empatía y el rendimiento 

académico, sugiriendo una correlación con la satisfacción de necesidades 

fundamentales (Danet, 2020; Madrigal y Vargas, 2014). Lo que se traduce en un 

enfoque integral que reconoce y aborda las necesidades del ser humano en su 

totalidad, contribuyendo así a su desarrollo y autorrealización. Además de fortalecer 

lazos sociales y fomentar un entorno de respeto y comprensión mutua. 

La variable Comunicación no violenta se dimensionó en en cuatro pasos. Primero, 

la observación sin juicios que presenta la realidad objetiva de la situación, mirando 

sin hacer deducciones o incluir opiniones. Luego la identificación de sentimientos 

donde se describen las emociones. El siguiente paso consiste en la conexión con 
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las necesidades que busca reconocer cuales están detrás de nuestros sentimientos 

y que en contextos donde es común juzgar, muchas veces no se exteriorizan. 

Finalmente, la formulación de peticiones claras centrada en lo que mutuamente se 

debería pedir para enriquecer las vidas (Rosenberg, 2013). 

La importancia de la variable mencionada pone en el centro de la discusión al 

individuo en su esencia, destacando la importancia de comprender y respetar los 

aspectos socioafectivos de los demás. Según Lizama y Cuevas (2019), 

consideraron clave respetar y escuchar al otro para satisfacer sus necesidades y 

sentimientos. En este sentido la CNV ha sido esencial para desarrollar el 

aprendizaje autónomo, ya que permite a los estudiantes alcanzar una vida plena al 

sentirse comprendidos y valorados, facilitando así su desarrollo integral y la 

adquisición de conocimientos de manera independiente. 

Respecto a la definición de aprendizaje autónomo, Little (2001) señala que fue 

Holec en 1979, quien hizo las primeras conceptualizaciones, enfatizando que es un 

proceso a través del cual el alumno da dirección y controla el proceso del 

aprendizaje, de tal manera que la labor del docente se centra en potenciar la labor 

del alumno, es decir darle herramientas para desarrollar recursos cognitivos y 

metacognitivos que le permitan ser autónomos. Sin embargo, el mismo Little (2001) 

reconoce que el papel del docente es complejo para fortalecer la autonomía del 

alumno, toda vez que la escuela en general, trabaja en dirección opuesta a la 

autonomía, y subraya que el alumno es genuinamente autónomo fuera de la 

escuela (Little, 2001). 

El aprendizaje autónomo, autorregulado y autodirigido se ha considerado un 

proceso integral que debe implementarse con estrategias cognitivas, 

metacognitivas y motivacionales. Estos términos, aunque ligeramente diferentes, 

describen cualidades humanas que permiten a una persona actuar de manera 

independiente y ser protagonista de su vida. Según la RAE, ser autónomo implica 

tener autonomía, soberanía y libertad. 

 La autorregulación se refiere a la capacidad de regularse por sí mismo, y la 

autodirección, según el Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus, 

implica la habilidad de tomar decisiones y organizar el propio trabajo de manera 



 

12 
 

independiente. Introducidos en los años setenta, estos conceptos han sido claves 

en innovaciones educativas que han fomentado la autonomía individual. Henry 

Holec (1981), Malcolm Knowles (1989) y Garrison (1997) han contribuido 

significativamente a su desarrollo, especialmente en el ámbito del aprendizaje 

autodirigido y la educación a distancia. González (2001) señaló que términos como 

libertad, autonomía, autodirección, autocontrol, entre otros, son sinónimos de la 

capacidad de regulación, y que aparecen mencionados en numerosos estudios e 

investigaciones.  

El aprendizaje autónomo acuñando a los términos anteriores, fue la segunda 

variable que promueve la esencia de empoderar a las estudiantes para que tomen 

un rol activo y comprometido en su educación. En el marco del lifelong learning 

(Soria et.al, 2024) se refirió que estos conceptos son fundamentales para un nuevo 

paradigma educativo que promueve el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Este modelo, aplicable en todos los niveles educativos, ha destacado la importancia 

de la implicación personal y el compromiso del estudiante, subrayando la capacidad 

de aprender de forma autónoma, como el eje central de la educación 

contemporánea. Lo que destacó que estos procesos requieren estrategias 

cognitivas, metacognitivas y motivacionales para mantener el interés y la 

perseverancia. 

Según Zimmerman (1990), el aprendizaje autorregulado es una de las capacidades 

más relevantes que tienen los estudiantes para aprender en forma autónoma; ello 

implica contar con una disposición activa para aprender que va desde la 

observación hasta el análisis e interpretación de situaciones.  

Asimismo, el aprendizaje autónomo supone en los aprendices una actuación 

responsable en tanto debe tomar decisiones debidamente sustentadas, es decir 

implica actuar en base a un conocimiento de la situación que asegura la eficacia de 

sus objetivos; como puede observarse las habilidades del aprendizaje autónomo 

son capacidades que se van desarrollando a medida que se desarrollan 

experiencias en la solución de los problemas, asimilando los resultados. 
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La evaluación del aprendizaje autónomo se hace en base a los comportamientos 

que se dan con respecto a las actuaciones de los sujetos cuando deben tomar 

decisiones libremente; tomando en cuenta las normas  a las que están sujetos de 

tal manera valoran inicialmente lo que saben y lo que desconocen, ello les permite 

decidir la estrategia más apropiada para resolver problemas así los criterios con los 

cuales medirá sus resultados (Mazo, 2019). 

Desde la perspectiva de Little (2001) la estructura del aprendizaje autónomo incluye 

componentes o dimensiones como la autogestión, es decir la dirección que el 

estudiante da a sus actividades y a los procesos interactivos que establece con 

otros estudiantes, procesos que son necesarios en tanto, es a través de ellos que 

cada estudiante establece su propia autonomía. Incluye, además, el control que 

toma del proceso, es decir el monitoreo que hace de la estrategia que está 

realizando a través de las actividades para llegar a sus metas, fijado a través de la 

observación y feedback permanente que da a las actividades.  

Además, hay que tener en cuenta que no puede darse el aprendizaje autónomo 

sino hay implicación, es decir iniciativa, actitud proactiva y reflexiva de parte del 

estudiante, en suma, motivación.   

En este sentido, para medir el aprendizaje autónomo se ha tomado como referencia 

a Garrison (1997), quien lo definió como la capacidad del individuo para dirigir su 

propio proceso de aprendizaje, involucrando la autogestión, la automotivación y el 

automonitoreo. Estas tres dimensiones han sido desarrolladas de la siguiente 

manera: 

Primero, la autogestión que implica el control de tareas de aprendizaje, la definición 

de objetivos y el uso de estrategias metacognitivas, vinculándose con la capacidad 

del estudiante para gestionar sus necesidades y estrategias de comunicación, 

promoviendo un entorno respetuoso y colaborativo; también a decir de Núñez et al 

(2021) la autogestión es la capacidad de las personas para definir sus metas y 

diseñar una estrategia para llegar a ellas. 

Segundo, la motivación se refiere al valor percibido en la tarea de aprendizaje y la 

creencia en la posibilidad de éxito, potenciada por la CNV a través de un ambiente 

de apoyo y comprensión. Finalmente, el automonitoreo como proceso para asumir 
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la responsabilidad en la construcción de significados personales mediante la 

reflexión crítica y la colaboración, facilitado por la CNV al promover la 

autoconciencia y la reflexión sobre emociones y necesidades. En resumen, la 

integración de la CNV en el aprendizaje autónomo permitió atender integralmente 

las necesidades del estudiante, promoviendo la autogestión, la motivación y el 

automonitoreo, facilitando un entorno de respeto y empatía que favorece una 

educación más autónoma y efectiva. 

Para abordar la epistemología de la autonomía se considera en primera instancia 

los aportes de Mazo (2012) quien recogiendo el enfoque de Kant sobre la 

autonomía señala que, en principio la autonomía se define como la capacidad que 

tiene la persona para tomar decisiones por sí mismo; en tal sentido, está capacidad 

se construye desde la educación y en procesos interactivos. El mismo Mazo (2012) 

acota que el comportamiento moral es indesligable de la autonomía, pues la 

persona debe tomar decisiones que moralmente sean correctas, aunque no sean 

buenas. 

También se consideró el enfoque de liberación, propuesto por Freire, que, a través 

del diálogo y la participación activa, sumados a la concientización, abren una puerta 

a la comunicación no violenta como herramienta de construcción no solo del 

conocimiento sino de una educación para la paz. 

Desde la perspectiva de liberación y conciencia crítica se busca el respeto a la 

autonomía del estudiante, su curiosidad y su forma de expresarse, siempre con 

límites éticos (Peralta, 2004). Freire, a través de su pedagogía de la autonomía, 

sostuvo que dicho respeto es un derecho fundamental, y cualquier acción en su 

contra sería inmoral.  

Lip (2021), resaltando a Moreira-Mero (2021), enfatizó que las actividades 

socializadoras favorecen el desarrollo integral de los estudiantes. Con ello se 

desarrolló contenidos psicomotores, cognitivos y afectivos que permitieron a los 

estudiantes ser autónomos, pensar críticamente y aceptar las consecuencias de 

sus actos con libertad. En línea con las ideas de Freire, la autonomía no solo 

desarrolla un aprendizaje autónomo, sino que, además conlleva al estudiante al 
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desarrollo integral y la reflexión crítica del mundo; supera la dependencia y genera 

la transformación social.  

Otra de las bases epistemológicas ha sido el enfoque cognitivista de Piaget que 

plantea el aprendizaje autónomo como proceso activo donde el individuo toma 

control de su propio aprendizaje, involucrándose en la planificación, monitoreo y 

evaluación de su progreso. De esta manera el aprendizaje es más efectivo cuando 

se está motivado, hay control de impulsos, se tiene iniciativa y se es responsable, 

lo que implica desarrollo de competencias emocionales esenciales (Bisquerra y 

Pérez, 2007).   

Asimismo, el aprendizaje autónomo, sumando las teorías de Piaget y Vygotsky, se 

ha centrado en el desarrollo cognitivo y socio-cultural del estudiante, fomentando la 

iniciativa, el control emocional y el aprendizaje significativo en contextos 

socioculturales diversos (Lip, 2022). La Comunicación No Violenta (CNV) fortaleció 

este proceso al promover relaciones interpersonales significativas basadas en el 

respeto y la tolerancia, con el docente como mediador clave. Además, se destacó 

la importancia de la motivación afectiva, la interacción social y la autorregulación 

cognitiva y metacognitiva para el aprendizaje autónomo, con énfasis en la 

autoevaluación y la planificación efectiva (Henríquez y Hernández, 2021), áreas 

donde la CNV han brindado apoyo al estudiante en la toma de decisiones para 

autorregular su proceso de aprendizaje, y alcanzar sus metas académicas, 

mediante el uso de diversas estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas 

(Paredes, 2023).  

Con todo ello, se propuso como hipótesis general: existe un impacto significativo 

del programa de CNV sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero 

de secundaria en el área de comunicación. Así también las hipótesis específicas: 

existe un impacto significativo del programa de CNV sobre la autogestión; existe un 

impacto significativo del programa de CNV sobre la motivación; existe un impacto 

significativo del programa de CNV sobre automonitoreo.  
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II. METODOLOGÍA

La presente investigación ha sido de tipo aplicada porque busca mejorar el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, bajo un enfoque cuantitativo pues el estudio 

se realizó utilizando datos numéricos y análisis estadístico para evaluar el impacto 

o efectividad de la variable independiente respecto de la variable dependiente. Es

decir, evaluó la utilidad de teorías específicas utilizando la Comunicación no 

violenta para examinar su impacto en el aprendizaje autónomo a través de una 

propuesta de modificación ante una necesidad identificada. 

Respecto al diseño, este fue experimental preexperimental de nivel explicativo y 

naturaleza longitudinal, pues se utilizó una prueba de entrada y salida en un solo 

grupo con mínimo control. Este buscó determinar las causas o razones detrás de 

un fenómeno con profundidad analítica y buscando la comprobación de hipótesis. 

Es decir, el diseño determinó si la variable independiente (CNV) influyó en la 

variable dependiente (aprendizaje autónomo), además de entender con 

profundidad analítica y buscando la comprobación de hipótesis por qué ocurre, con 

el propósito de abordar una necesidad institucional a través de una propuesta 

educativa. 

La operacionalización de las variables se concentró en transformar variables 

teóricas en indicadores empíricos verificables y medibles, desglosándolas en 

dimensiones con indicadores específicos para garantizar una medición objetiva 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.13) En este estudio, la variable independiente ha 

sido la Comunicación no violenta, mientras que la variable dependiente fue el 

aprendizaje autónomo. 

La variable independiente fue la Comunicación No Violenta (CNV) que, según 

Rosenberg (2013), es un enfoque que busca establecer conexiones basadas en la 

comprensión y empatía, evitando la violencia física o verbal, lo que mejora la 

capacidad de comunicación y las relaciones interpersonales. 

Esta variable se abordó a través de un programa de intervención con 10 talleres 

desde el área de Comunicación, donde se midió el tipo de comunicación 

predominante en los participantes al gestionar, monitorear y motivarse en su 

proceso de aprendizaje y en la interacción con los demás. El programa incluyó 

sesiones tipo taller con actividades de inicio, desarrollo y cierre, trabajando el 
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método CNV en cuatro pasos: observación sin juicio, identificación y expresión de 

sentimientos, identificación de necesidades y petición de lo que se necesita, bajo 

las estrategias de metas SMART, feedback empático y parafraseo de peticiones. 

Por otro lado, la variable dependiente fue el aprendizaje autónomo, definido por 

Garrison (1997), como un proceso estratégico que involucra autogestión, 

motivación y automonitoreo para alcanzar objetivos de aprendizaje, requiriendo 

intervenciones pedagógicas que han promovido experiencias significativas y 

autorregulación consciente. 

El aprendizaje autónomo se midió mediante una adaptación individual de la escala 

basada en el modelo de Garrison. Midió tres dimensiones. La primera, autogestión 

para medir los indicadores de control de la tarea y gestión de actividades del 

aprendizaje. La segunda, motivación, calculando la motivación por ingreso a la 

tarea y la motivación por permanecer en la tarea. Y la tercera, automonitoreo, que 

comprobó procesos cognitivos y procesos metacognitivos.  Dicha variable fue 

abordada y adaptada para estudiantes desde 14 años con una escala de medición 

ordinal politómica, cuyos niveles se comprendieron desde (1) “Muy en desacuerdo” 

hasta (4) “Muy de acuerdo” en 26 ítems. 

La población objeto de estudio abarcó la totalidad de estudiantes matriculadas en 

tercer año de secundaria, sección "E", durante el año escolar 2024, constituyendo 

un total de 35 estudiantes (N = 35). Los criterios de inclusión abarcaron que hayan 

sido matriculadas en dicha sección y el cumplimiento de una asistencia regular a 

clases, con participación activa en las sesiones de aprendizaje en el área de 

Comunicación. Mientras que los criterios de exclusión consideraron a aquellas 

estudiantes que se trasladaron a otra sección o institución durante el año escolar, 

así como aquellas con inasistencia prolongada o condiciones que hayan afectado 

su participación.  

La muestra es probabilística, su tamaño ha sido de 32 estudiantes, esta muestra se 

ha obtenido con el 95% de confianza y 5% de error.  

La unidad de muestreo y análisis fueron las 32 estudiantes, cuyos datos se 

analizaron mediante procedimientos estadísticos para garantizar la validez y 

rigurosidad de los resultados. 

La investigación se basó en la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario denominado Escala de Aprendizaje Autodirigido basada en el modelo 
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Garrison. En este se formularon afirmaciones específicas a las estudiantes para 

medir su aprendizaje autónomo. La administración del instrumento fue individual y 

estuvo conformado por 26 ítems, los mismos que se midieron con escala Likert del 

1 al 4, donde (1) refiere “Muy en desacuerdo” (2), “En desacuerdo”; (3) “De acuerdo” 

y (4) “Muy de acuerdo”.  

Esta escala permitió medir los indicadores según correspondía a Control de la 

tarea, Gestión de actividades del aprendizaje, Motivación por ingreso a la tarea, 

Motivación por permanecer en la tarea, Procesos cognitivos, Procesos 

metacognitivos. Dicho instrumento se adaptó para esta investigación y corresponde 

a Cerda et al. (2014) quien a su vez tomó la referencia de Abd-El-Fattah (2010) 

basado en el modelo de Garrison. 

El instrumento fue validado mediante el juicio de expertos (4), quienes realizaron la 

validación según el formato proporcionado por la UCV. A partir de los resultados 

del anexo 2, los validadores coincidieron en que la Escala de Aprendizaje 

Autodirigido basada en el modelo de Garrison tuvo validez, pues cumplió con los 

criterios establecidos.  

La confiabilidad se determinó realizando una prueba piloto y los resultados han sido 

analizados con el programa SPSS para determinar la fiabilidad con el Alfa de 

Cronbach cuyo resultado fue de 0, 857 considerado como muy confiable.  

La medición de la variable: aprendizaje autónomo y la aplicación del programa 

experimental de Comunicación no violenta se desarrollaron en cuatro momentos. 

Primero se realizó la inducción donde se dio a conocer a la dirección colegiada la 

investigación a realizar, gestionando los permisos y procedimientos de manera 

oportuna; seguidamente, se informó a los padres en reunión y se pidió su 

consentimiento, así como a las estudiantes.  En el segundo momento se aplicó el 

cuestionario de entrada para medir el aprendizaje autónomo y se recogieron los 

insumos para la aplicación del programa. El tercer momento fue la aplicación del 

programa experimental a través de diez talleres sobre Comunicación no Violenta 

en el área de Comunicación para desarrollar el aprendizaje autónomo. Finalmente, 

el último momento fue de evaluación, donde se administró el cuestionario de salida 

para determinar el impacto del programa de CNV en el desarrollo del aprendizaje 
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autónomo. Además, en este último momento se reflexionó con las estudiantes y sus 

padres sobre la utilidad del método de CNV en su vida cotidiana y la mejora de 

oportunidades a través de una comunicación efectiva y empática en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven. 

El análisis de los datos se realizó empleando procedimientos cuantitativos a través 

de técnicas estadísticas según lo requirió la naturaleza de la investigación y el logro 

de sus objetivos. Primero, se creó una base de datos en Microsoft Excel donde se 

diseñó una vista de variables y de datos para organizar la estructura de las 

dimensiones del instrumento y registrar las puntuaciones obtenidas por las 

estudiantes en una prueba piloto, que se analizó con el Alfa de Cronbach en Excel 

y, posteriormente, en el sofware SPSS. Esta estructura fue utilizada tanto en el 

cuestionario de entrada como en el de salida que se aplicó a la unidad de análisis.  

Para verificar la normalidad de los datos, se utilizó la prueba estadística de Shapiro-

Wilk. Para evaluar la hipótesis, se aplicó la prueba T, con el objetivo de determinar 

el impacto del programa sobre la variable independiente, empleando el programa 

estadístico SPSS versión 26. Además, se llevó a cabo una discusión de resultados 

comparando antecedentes y teoría, para concluir finalmente con recomendaciones. 

En la realización de esta investigación con estudiantes mujeres de secundaria, se 

consideraron rigurosamente los principios éticos establecidos por la Asociación 

Psicológica Americana (APA). La participación fue informada y voluntaria con 

consentimiento, asegurando su anonimato. La investigación se llevó a cabo con un 

alto grado de transparencia, informando a las participantes claramente sobre los 

objetivos y garantizando su derecho a la privacidad, a la autodeterminación e 

incluso permitiendo a las participantes retirarse en cualquier momento. 

Se estimó un tiempo promedio de 35 minutos para la aplicación del cuestionario de 

entrada y salida; además de que la aplicación de instrumentos se realizó 

presencialmente. Se garantizó la beneficencia en el cuidado de las participantes y 

la aplicación del programa experimental sin causarles daño; con autorización previa 

de la dirección de la institución educativa y de los padres o apoderados. Asimismo, 

se veló por la justicia y el respeto, tratando a todas las estudiantes de manera 
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equitativa, sin distinciones, proporcionando oportunidades iguales para todas y 

valorando sus aportes. 

Por otro lado, el diseño metodológico siguió las regulaciones del método científico 

y las pautas de la investigación experimental en educación, asegurando integridad 

científica mediante la objetividad, confiabilidad de la información y confidencialidad 

de los informantes. De este modo, además de obtener resultados fiables y válidos, 

también se respetó y protegió los derechos y el bienestar de las estudiantes 

participantes, promoviendo un ambiente seguro durante todo el proceso de 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

Análisis estadístico descriptivo 

Objetivo general  

En cuanto al objetivo general, Determinar el impacto del programa de CNV sobre 

el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de 

comunicación, se pudo encontrar: 

Tabla 1 

Porcentajes y frecuencias de niveles de Aprendizaje autónomo antes y después del 

programa de CNV 

 Recuento Porcentaje 

Aprendizaje 

Autónomo 

Pretest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 24 75,0% 

Alto nivel 8 25,0% 

Total 32 100,0% 

Aprendizaje 

Autónomo 

Postest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 12 37,5% 

Alto nivel 20 62,5% 

Total 32 100,0% 

Interpretación: La tabla presenta los niveles de aprendizaje autónomo de las 

estudiantes antes y después de participar en el programa de Comunicación No 

Violenta (CNV). En el pretest, 0 estudiantes (0.0%) tenían un bajo nivel de 

aprendizaje autónomo, 24 estudiantes (75.0%) tenían un nivel medio, y 8 

estudiantes (25.0%) tenían un alto nivel de aprendizaje autónomo. En el postest, la 

distribución cambió notablemente: 0 estudiantes (0.0%) tenían un bajo nivel de 

aprendizaje autónomo, 12 estudiantes (37.5%) tenían un nivel medio, y 20 

estudiantes (62.5%) alcanzaron un alto nivel de aprendizaje autónomo. Estos 

resultados indican una mejora significativa en los niveles de aprendizaje autónomo 

después de la implementación del programa, con un aumento considerable en el 

número de estudiantes con alto nivel de aprendizaje autónomo, fomentando una 

mayor capacidad de autogestión, motivación y automonitoreo en su 

desenvolvimiento en el curso de comunicación. 
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Objetivo específico 1 

Respecto al primer objetivo específico, Determinar el impacto del programa de CNV 

sobre la autogestión, se encontró lo siguiente: 

Tabla 2 

Porcentajes y frecuencias de niveles de autogestión antes y después del programa 

de CNV 

 Recuento Porcentaje 

Dimensión Autogestión 

Pretest 

Bajo nivel 2 6,3% 

Medio nivel 27 84,4% 

Alto nivel 3 9,4% 

Total 32 100,0% 

Dimensión Autogestión 

Postest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 24 75,0% 

Alto nivel 8 25,0% 

Total 32 100,0% 

Interpretación: La tabla muestra los niveles de autogestión de las estudiantes 

antes y después de participar en el programa de Comunicación No Violenta (CNV). 

En el pretest, 2 estudiantes (6.3%) tenían un bajo nivel de autogestión, 27 

estudiantes (84.4%) tenían un nivel medio, y 3 estudiantes (9.4%) tenían un alto 

nivel de autogestión. En el postest, ningún estudiante se encontraba en el nivel bajo 

de autogestión, 24 estudiantes (75.0%) se mantuvieron en el nivel medio, y 8 

estudiantes (25.0%) alcanzaron un alto nivel de autogestión. Estos resultados 

indican una mejora en los niveles de autogestión después de la implementación del 

programa de CNV, con un aumento notable en el número de estudiantes con alto 

nivel de autogestión en la capacidad de las estudiantes para establecer metas de 

aprendizaje, planificar sus actividades y seguir su propio progreso de manera 

autónoma. Además, la disminución del porcentaje en el nivel bajo demuestra un 

impacto positivo en reducir dificultades que enfrentaban las estudiantes para 

gestionar de manera independiente su aprendizaje. 

Y es que, tras el programa, no solo se eliminó el grupo de bajo nivel de autogestión, 

sino que se observó un aumento significativo en el grupo de estudiantes con alto 

nivel de autogestión, pasando de 3 a 8 estudiantes.  
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Objetivo específico 2 

Respecto al segundo objetivo específico, Determinar el impacto del programa de 

CNV sobre la motivación, se encontró lo siguiente: 

Tabla 3 

Porcentajes y frecuencias de niveles de motivación antes y después del programa 

de CNV 

 Recuento Porcentaje 

Dimensión Motivación 

Pretest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 17 53,1% 

Alto nivel 15 46,9% 

Total 32 100,0% 

Dimensión Motivación 

Postest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 7 21,9% 

Alto nivel 25 78,1% 

Total 32 100,0% 

Interpretación: La tabla presenta los niveles de motivación de las estudiantes 

antes y después de participar en el programa de Comunicación No Violenta (CNV). 

En el pretest, 0 estudiantes tenían un bajo nivel de motivación, 17 estudiantes 

(53.1%) tenían un nivel medio, y 15 estudiantes (46.9%) tenían un alto nivel de 

motivación. En el postest, la distribución cambió significativamente: 0 estudiantes 

(0.0%) tenían un bajo nivel de motivación, 7 estudiantes (21.9%) tenían un nivel 

medio, y 25 estudiantes (78.1%) alcanzaron un alto nivel de motivación. Estos 

resultados indican un aumento considerable en el número de estudiantes con un 

alto nivel de motivación después de la intervención del programa. Así, se observó 

una notable mejora en los niveles de motivación, con una disminución significativa 

en el número de estudiantes con desmotivación y desinterés en nivel medio; y un 

aumento considerable en el grupo con alto nivel de motivación. Lo que señala que 

la Comunicación No Violenta fomentó el desarrollo de la autonomía y la motivación 

intrínseca de las estudiantes; no solo para querer alcanzar una meta, sino también 

para mantenerse en esta. De esta manera se desarrollan sus capacidades para 

aprender de forma independiente.  

Objetivo específico 3 
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Respecto al tercer objetivo específico Determinar el impacto del programa de CNV 

sobre automonitoreo, se encontró: 

 

Tabla 4 

Porcentajes y frecuencias de niveles de automonitoreo antes y después del 

programa de CNV 

 Recuento Porcentaje 

Dimensión 

Automonitoreo Pretest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 23 71,9% 

Alto nivel 9 28,1% 

Total 32 100,0% 

Dimensión 

Automonitoreo Postest 

Bajo nivel 0 0,0% 

Medio nivel 16 50,0% 

Alto nivel 16 50,0% 

Total 32 100,0% 

Interpretación: La tabla muestra los niveles de automonitoreo de las estudiantes 

antes y después de participar en el programa de Comunicación No Violenta (CNV). 

En el pretest, 0 estudiantes (0.0%) tenían un bajo nivel de automonitoreo, 23 

estudiantes (71.9%) tenían un nivel medio, y 9 estudiantes (28.1%) tenían un alto 

nivel de automonitoreo. En el postest, la distribución cambió significativamente: 16 

estudiantes (50.0%) tenían un nivel medio, y 16 estudiantes (50.0%) alcanzaron un 

alto nivel de automonitoreo. Estos resultados indican una mejora en los niveles de 

automonitoreo después de la implementación del programa de CNV, con un 

aumento notable en el número de estudiantes con alto nivel de automonitoreo. Ello 

implica que el programa fortaleció considerablemente la capacidad de las 

estudiantes para monitorear y regular su propio proceso de aprendizaje en el área 

de Comunicación, haciendo uso de habilidades cognitivas y desarrollando, sobre 

todo, habilidades metacognitivas. Estos hallazgos señalan que la CNV promueve 

habilidades como la autorreflexión y el autoconocimiento, fundamentales para que 

las estudiantes puedan monitorear y regular eficazmente su propio aprendizaje. 
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Análisis inferencial 

 

Tabla 5 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk a la distribución de datos 

 Shapiro-Wilk 

Variable Aprendizaje Autónomo 

Pretest 
,946 32 ,113 

Variable Aprendizaje Autónomo 

Postest 
,947 32 ,117 

Interpretación: La prueba de Shapiro-Wilk se utiliza para comprobar la normalidad 

de los datos, estableciendo si estos se ajustan a una distribución normal. En este 

escenario, los valores de significancia de 0.113 y 0.117 arrojados por la prueba de 

Shapiro-Wilk para las variables de Aprendizaje Autónomo en el pretest y postest, 

respectivamente, se encuentran por encima del umbral convencional de 0.05. 

Toma de decisión: Debido a que los valores de significancia son mayores a 0.05, 

se acepta que los datos siguen una distribución normal (Ha). Por tanto, se realizará 

un análisis paramétrico, en este caso, la prueba t de student para muestras 

relacionadas; y comparar las medias de los resultados del pretest y postest, 

además de evaluar el impacto del programa de Comunicación No Violenta sobre el 

Aprendizaje autónomo. 

Pruebas de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

• H1: Existe un impacto significativo del programa de CNV sobre el 

Aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria en el 

área de comunicación. 

• Ho: No existe un impacto significativo del programa de CNV sobre el 

Aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria en el 

área de comunicación. 

Tabla 6 

Resultados de la Prueba t de Muestras emparejadas para la variable Aprendizaje 

autónomo 
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 Media t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 1 

Variable Aprendizaje 

Autónomo Pretest - 

Variable Aprendizaje 

Autónomo Postest 

-6,875 -5,016 31 ,000 

Interpretación: La tabla presenta los resultados de la prueba t de muestras 

emparejadas para evaluar el impacto del programa de Comunicación No Violenta 

(CNV) sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria 

en el área de comunicación. La media de la diferencia entre el pretest y el postest 

es -6.875, lo que indica que, en promedio, los niveles de aprendizaje autónomo 

mejoraron en 6.875 puntos tras la intervención del programa de CNV. El valor t 

obtenido es -5.016 con 31 grados de libertad (gl), y el valor de significancia (p-valor) 

es menor que 0.001. Dado que el p-valor es mucho menor que el nivel de 

significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, indicando que la diferencia en los niveles de aprendizaje autónomo 

antes y después de la intervención es estadísticamente significativa. 

Prueba de hipótesis específica 1 

• H1: El programa de CNV tiene un impacto significativo sobre la autogestión 

de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación. 

• Ho: El programa de CNV no tiene un impacto significativo sobre la dimensión 

autogestión de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de 

comunicación. 

Tabla 7 

Resultados de la Prueba t de Muestras Emparejadas para la dimensión Autogestión 

 Media T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 1 

Dimensión Autogestión 

Pretest - Dimensión 

Autogestión Postest 

-2,437 -4,525 31 ,000 



 

27 
 

Interpretación: La tabla muestra la media de la diferencia entre el pretest y el 

postest es -2.437, lo que indica que, en promedio, los niveles de autogestión 

mejoraron en 2.437 puntos tras la intervención del programa de CNV. El valor t 

obtenido es -4.525 con 31 grados de libertad (gl), lo que representa una diferencia 

significativa en los niveles de autogestión antes y después de la intervención. El 

valor de significancia (p-valor) es menor que 0.001. Dado que el p-valor es mucho 

menor que el nivel de significancia comúnmente usado de 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Por tanto, se afirma 

que el programa sí tuvo impacto sobre la dimensión Autogestión en las estudiantes 

de tercero de secundaria en el área de Comunicación. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H1: El programa de CNV sí tiene un impacto significativo sobre la motivación de las 

estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación. 

Ho: El programa de CNV no tiene un impacto significativo sobre la motivación de 

las estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación. 

Tabla 8 

Resultados de la Prueba t de Muestras Emparejadas para la dimensión Motivación 

 Media T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 1 

Dimensión Motivación 

Pretest - Dimensión 

Motivación Postest 

-3,062 -5,128 31 ,000 

Interpretación: La tabla presenta los resultados sobre la media de la diferencia 

entre el pretest y el postest, la cual es -3.062, lo que indica que, en promedio, los 

niveles de motivación mejoraron en 3.062 puntos tras la intervención del programa 

de CNV. El valor t obtenido es -5.128 con 31 grados de libertad (gl), lo que 

representa una diferencia significativa en los niveles de motivación antes y después 

de la intervención. El valor de significancia (p-valor) es menor que 0.001. Dado que 

el p-valor es mucho menor que el nivel de significancia comúnmente usado de 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

La tabla refleja que el programa de Comunicación No Violenta (CNV) tuvo un 

impacto notable en la motivación de las estudiantes de tercero de secundaria hacia 
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el aprendizaje autónomo en el área de Comunicación, lo cual es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de su capacidad de aprender de forma 

independiente. Antes de la intervención, las estudiantes mostraban niveles más 

bajos de motivación, pero después del programa, se observó una mejora 

considerable.  

Prueba de hipótesis específica  

H1: El programa de CNV sí tiene un impacto significativo sobre el automonitoreo 

de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación. 

Ho: El programa de CNV no tiene un impacto significativo sobre el automonitoreo 

de las estudiantes de tercero de secundaria en el área de comunicación. 

Tabla 9 

Resultados de la Prueba t de Muestras emparejadas para la dimensión 

Automonitoreo 

Media t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 1 

Dimensión 

Automonitoreo Pretest - 

Dimensión 

Automonitoreo Postest 

-1,375 -2,528 31 ,017 

Interpretación: La tabla presenta los resultados de la prueba t de muestras 

emparejadas para evaluar el impacto del programa de Comunicación No Violenta 

(CNV) sobre el automonitoreo de las estudiantes de tercero de secundaria en el 

área de comunicación. La media de la diferencia entre el pretest y el postest es -

1.375, lo que indica que, en promedio, los niveles de automonitoreo mejoraron en 

1.375 puntos tras la intervención. El valor t obtenido es -2.528 con 31 grados de 

libertad (gl), y el valor de significancia (p-valor) es 0.017. Dado que el p-valor es 

menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, indicando que la diferencia en los niveles de automonitoreo 

antes y después de la intervención es estadísticamente significativa. Lo que revela 

que el programa   redujo los niveles de dificultad que enfrentaban las estudiantes 

para supervisar y evaluar su desempeño de manera autónoma o autorregulada. 
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IV. DISCUSIÓN

Esta investigación sobre los efectos de la Comunicación no violenta (V1) en la 

mejora del aprendizaje autónomo (V2), asume conceptualmente las dos variables, 

como se precisa a continuación.  En relación a la variable comunicación no violenta, 

Rosenberg (2013) señala que, en sus reflexiones, en relación a las limitantes que 

afectan el espíritu compasivo o capacidad de ser compasivos, descubrió que con 

frecuencia es el lenguaje el factor que afecta que el ser humano se comunique 

consigo mismo y con los demás desde el corazón, este puede afectar el desarrollo 

de la compasión de modo natural. Esta es la génesis del modelo de relacionamiento 

sustentado en el lenguaje y la escucha, lo que se llama la Comunicación no violenta. 

Aquí se entiende la Comunicación no violenta como la capacidad para interactuar 

con los demás sobre la base de la empatía y la escucha. 

Respecto al aprendizaje autónomo, se asume como un proceso a través del cual el 

alumno da dirección y controla el proceso del aprendizaje, de tal manera que la 

labor del docente se centra en potenciar la labor del alumno. Es decir darle 

herramientas para desarrollar recursos cognitivos y metacognitivos que le permitan 

ser autónomos (Little, 2001). Benson (2006) acota que, la autonomía en el 

aprendizaje es la capacidad que tienen las personas de dirigir su propio 

aprendizaje, por ende, se trata de habilidades y actitudes que contribuyen que la 

persona pueda autodirigir su vida. Esta posición se complementa con lo que se 

señala, Mazo (2011) quien afirma que, desde la perspectiva Kantiana la autonomía 

no es sino la capacidad para tomar decisiones por sí mismo, por lo que se trata de 

una capacidad que debe construirse, y se trata de asumirla como no similar para 

todo ser humano. 

Desde estas premisas, en el objetivo general cuyo enunciado es, determinar el 

impacto del programa de CNV sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes 

de tercero de secundaria en el área de comunicación, los resultados encontrados  

en relación al pre test muestran que en las estudiantes investigadas prevalece el 

nivel medio con el 75%, seguido del nivel alto con un 25% y que al aplicar el post 

test, la mayoría de los estudiantes  evidencian tener aprendizaje autónomo de nivel 

alto en 62,5%, seguido del nivel medio con un 37,5% (tabla1).  
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Asimismo, se ha constatado que al aplicar la prueba t, se obtiene que la Sig=0,000, 

para un p<0,01, por lo que puede afirmar que hay evidencia suficiente para rechazar 

la hipótesis nula de la influencia del Programa de Comunicación no violenta en el 

aprendizaje autónomo, y aceptar la hipótesis alterna, que asume que hay influencia 

significativa del Programa de CNV, es decir, sí hay impacto del Programa de CNV 

en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, (tabla, 5) 

Los resultados encontrados son similares a los hallazgos de Enríquez y Hernández 

(2021) quienes en su estudio sobre las habilidades de pensamiento autónomo 

identificadas en tiempos de pandemia  en una muestra de 574 alumnos en 20 

Estados de México, constataron que el 45% asumía que controlaba su motivación, 

en tanto un 50% manifestó que buscaba incrementar su motivación; asimismo en 

cuanto a la dimensión metacognitiva un 69% señaló que definía sus metas de 

acuerdo a sus necesidades y un 43% manifestó que establecía que intentaba 

establecer sus metas en razón a sus objetivos de aprendizaje. En cuanto a la 

dimensión orientada a la acción, un 58% afirmó poder establecer de manera 

autónoma sus metas, mientras un 40% debía hacerlo con ayuda.  

También los resultados son reafirmados por los hallazgos que obtuvieron Artiles et 

al. (2021) quienes, en su investigación sobre la relación entre el uso de una agente 

conversacional virtual el Chat Bot y el aprendizaje autónomo, concluyeron que los 

datos permitían inferir que había un nivel de satisfacción alto de los estudiantes en 

relación al uso de esta herramienta conversacional, como es el Chat Bot; se 

encontró asimismo que había diferencias significativas con respecto al manejo de 

esta herramienta virtual y variables de tipo sociodemográfico como son la edad, el 

nivel, el sexo y la condición social. 

Este estudio destacó la necesidad de un contexto social para facilitar 

conversaciones naturales y libres de errores. Ante ello, el estudio cualitativo en 

Colombia de Koopman y Seliga (2023) propuso investigar el uso de la CNV para 

manejar conversaciones políticamente controversiales en un aula universitaria y 

fomentar el respeto y la comodidad en el diálogo. Los resultados mostraron que el 

85% de los estudiantes encontraron la CNV útil para transformar conflictos 

personales y que ya la habían utilizado fuera del aula.  
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Lo que suma a lo encontrado por Bohórquez (2020) respecto al desarrollo de la 

autonomía emocional en estudiantes de tercer grado en Bogotá a través de un 

enfoque cualitativo de acción e investigación con encuestas, pruebas y talleres 

creativos de escritura, que demostró desarrollo de niveles normales de autonomía 

emocional. Con estos antecedentes se destaca la importancia de la autonomía 

emocional y el uso de un programa de CNV como potenciador del aprendizaje 

autónomo. 

Asimismo, los resultados son semejantes a los encontrados por Pratiwi, & Waluyo, 

(2023) quienes investigaron en Tailandia, los efectos del uso de tecnologías 

interactivas para desarrollar el pensamiento autónomo, trabajando con  dos grupos 

de estudiantes universitarios en el aprendizaje de una segunda lengua (Inglés), 

usando un diseño cuasiexperimental de dos grupos no equivalentes, concluyeron 

que el uso de técnicas interactivas había mejorado las habilidades del aprendizaje 

autónomo en relación  al listening, reading, y structure , ya que al comparar el pre 

y el post test, había un Sig =0,00, que sustentaba la influencia del uso de la AI en 

el aprendizaje autónomo. 

De igual manera los resultados  son reafirmados por la investigación de Wang y 

Zhang (2022) quienes en su investigación Improvement of Students’ Autonomous 

Learning Behavior by Optimizing Foreign Language Blended Learning Mode,  para 

promover el aprendizaje autónomo utilizaron una combinación de actividades en 

línea y fuera de línea, en base a combinaciones de procesos exitosos, al finalizar 

concluyeron que las actividades combinadas favorecían el aprendizaje  autónomo 

de los estudiantes, en el aprendizaje de una segunda lengua.  

También los resultados son similares a los encontrados por Rojas y Maldonado 

(2020) quienes investigaron los efectos de un Programa de B-learning basado en 

la cultura local y con énfasis en las interacciones entre los estudiantes; la 

investigación desarrollada en escuelas públicas de Colombia encontró que había 

diferencias significativas en los aprendizajes autónomos desarrollados por el grupo 

experimental y el grupo de control.  

Los resultados anteriormente expuestos se enmarcan en las concepciones teóricas 

que asumen la autonomía como una capacidad, que se va construyendo 
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gradualmente y desde la educación, tal como lo sostiene Kant; asimismo en esta 

mirada kantiana, la autonomía no se puede desligar de la moral, pues la disposición 

para actuar en libertad, condición de la autonomía se basa en el comportamiento 

moral, en el que se supedita el deber ser a cualquier actuación personal o 

antojadiza. 

Desde la óptica del quehacer pedagógico debe subrayarse que, asumiendo el 

enfoque de la libertad como condición de la autonomía, no debe perderse de vista 

que ésta va ligada a la conciencia crítica, por ello se busca el respeto a la autonomía 

del estudiante, su curiosidad y su forma de expresarse, siempre con límites éticos 

(Peralta, 2004). Freire, a través de su pedagogía de la autonomía, sostuvo que 

dicho respeto es un derecho fundamental, y cualquier acción en su contra sería 

inmoral.  

En relación al objetivo específico orientado a determinar el impacto del programa 

de CNV sobre la autogestión, los resultados encontrados al aplicar el pre test 

muestran que la mayoría de los estudiantes están en un nivel medio de desarrollo 

de las habilidades de autogestión de su aprendizaje (84,4%) y solo un 9,4% en nivel 

alto; al aplicar el post test, se constata que, los estudiantes del nivel alto son ahora 

de un 25% y los del nivel medio de un 75%, (tabla, 2).  

De la misma manera al aplicar la prueba t  se comprueba que Sig= 0,0000, para un 

p<0,01, por lo que puede afirmar que hay evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula de la influencia del Programa de Comunicación no violenta en el las 

habilidades de autogestión del aprendizaje autónomo y aceptar la hipótesis alterna, 

que asume que hay influencia significativa del Programa de CNV, es decir si hay 

impacto del Programa de CNV en las habilidades de autogestión del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, (tabla,6). Estos resultados son reafirmados por los 

hallazgos de Alemu et al (2023) quienes, al estudiar los efectos de un Programa de 

entrenamiento en estrategias bajo el diseño cuasiexperimental de dos grupos no 

equivalentes, constataron que el grupo experimental logro mejorar su desempeño 

en la gestión de sus aprendizajes.  

Los resultados obtenidos en relación a la autogestión del aprendizaje confirman la 

conceptualización que se tiene; así esta dimensión desde la perspectiva teórica, se 
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convierte en componente vital de la estructura del aprendizaje autónomo, ya que 

como señalan Núñez et al (2021) se trata de una capacidad en la cual las personas 

toman decisiones libres en relación al cómo resolver un problema, definiendo 

claramente las metas y las estrategias más idóneas para conseguirlas, lo que 

Garrison denomina como la definición de las tareas. 

En relación al objetivo específico orientado a determinar el impacto del programa 

de CNV sobre la motivación de los estudiantes, los resultados encontrados al 

aplicar el pre test muestran que la mayoría de los estudiantes están en un nivel 

medio de desarrollo de la motivación para el aprendizaje (53,6%) y solo un 46,4% 

en nivel alto; al aplicar el post test, se constata que, los estudiantes del nivel alto en 

la motivación para lograr aprendizaje autónomo son ahora de un 78,1% y los del 

nivel medio de un 21,9%, (tabla, 3).  

De la misma manera al aplicar la prueba t  se comprueba que Sig= 0,0000, para un 

p<0,01, por lo que puede afirmar que hay evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula de la influencia del Programa de Comunicación no violenta en la 

motivación para el aprendizaje autónomo y aceptar la hipótesis alterna, que asume 

que hay influencia significativa del Programa de CNV en la motivación para lograr 

aprender autónomamente, es decir si hay impacto del Programa de CNV en la 

motivación del aprendizaje autónomo de los estudiantes, (tabla,7).  

Los resultados encontrados son similares a los hallazgos de Wang y Zhang (2022), 

quienes al investigar cómo una combinación de actividades en línea y fuera de línea 

favorecían el aprendizaje autónomo, dicha investigación comprueba que el 

aprendizaje combinado estimulará la motivación de aprendizaje de los estudiantes 

de lenguas extranjeras y cultivará su capacidad de aprendizaje autónomo. De igual 

manera el programa de CNV permite construir y mejorar el valor percibido para 

ingresar y mantenerse en la meta y desarrollar tareas de aprendizaje de manera 

autónoma.  

Conceptualmente la motivación es inherente al aprendizaje, por ello los resultados 

mostrados evidencian que la motivación ha sido el motor de las acciones para  

lograr aprendizajes autónomos; como señala Mazo (2012) la persona autónoma  

conoce la realidad y se conoce a si mismo desde los procesos interactivos que vive, 
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pero las decisiones que toma son libres, nacen de su interior, por ello, la motivación 

aquí es la fuerza interior que conscientemente lo moviliza hacia sus objetivos. 

En relación al objetivo específico orientado a determinar el impacto del programa 

de CNV sobre las habilidades de automonitoreo de los estudiantes, los resultados 

encontrados al aplicar el pre test muestran que la mayoría de los estudiantes están 

en un nivel medio de desarrollo de las habilidades de automonitoreo para el 

aprendizaje (71,9%) y solo un 28,1% en nivel alto; al aplicar el post test, se constata 

que, los estudiantes del nivel alto en las habilidades de automonitoreo para lograr 

aprendizaje autónomo son ahora de un 50,0% y los del nivel medio de un 50,0%, 

(tabla, 4).  

De la misma manera al aplicar la prueba t  se comprueba que Sig.= 0,017, para un 

p<0,05, por lo que puede afirmar que hay evidencia suficiente para rechazar la 

hipótesis nula de la influencia del Programa de Comunicación no violenta en la las 

habilidades de automonitoreo para el aprendizaje autónomo y aceptar la hipótesis 

alterna, que asume que hay influencia significativa del Programa de CNV en las 

habilidades de automonitoreo para lograr aprender autónomamente, es decir si hay 

impacto del Programa de CNV en la gestión del automonitoreo  para el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, (tabla,8). Estos resultados, son similares a los 

obtenidos por Kansky y Maasarani (2022) que aplicaron una estrategia basada en 

la comunicación no violenta para mejorar la disposición al cambio, el 

comportamiento de cambio y las relaciones interpersonales, logrando mejoras 

significativas en las familias participantes en cuanto a que mejoraron las actitudes 

para gestionar su cambio comportamental respecto a su relación con el 

medioambiente. 

Los resultados mostrados son reafirmados por Enríquez y Hernández (2021), 

quienes en su estudio sobre la autonomía en el aprendizaje en el contexto de la 

pandemia México, encontraron que aproximadamente el 54% de los estudiantes 

investigados podía evaluar la idoneidad de los recursos didácticos y 46% podías 

valorar la eficacia de sus estrategias y un 57% debía valorar sus logros con ayuda 

del docente. Ellos también destacaron la importancia de la motivación afectiva y 
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social para el aprendizaje autónomo, así como el fortalecimiento de la 

autoevaluación para la autorregulación.  

Si sumamos estrategias y mediación docente con metodologías activas y trabajo 

colaborativo se estaría fomentando el aprendizaje autónomo y el desarrollo 

psicosocial como lo plantea Peralta (2023) citando a Ruiz et al. (2022) quien 

además propuso trabajar estas habilidades desde los primeros años para 

desarrollar estrategias autorreguladas; así como fortalecer su autoconcepto y 

capacidad para afrontar problemas.  

En esta línea, los mismos Enríquez y Hernández (2021) Sugirieron que la 

Comunicación No Violenta (CNV) propició un diálogo empático en favor de la 

convivencia y fomentó un ambiente propicio para el aprendizaje autónomo, desde 

la reflexión y criticidad. Aspectos relevantes en la construcción de significados 

personales sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden. Es decir, un aprendizaje 

autónomo con implicación del estudiante, como lo sustenta Little (2001).   
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V. CONCLUSIONES  

1. Los resultados encontrados permiten fundamentar la conclusión general en 

tanto se ha comprobado que, al aplicar el Programa de comunicación no 

violenta, a través de los talleres respectivos, se ha obtenido un incremento 

porcentual notable de las habilidades del aprendizaje autónomo. Estas 

afirmaciones son respaldadas por los resultados de la prueba t, la cual 

muestra que Sig.=0,00, para un p<0,01, por lo que puede concluirse que el 

Programa de CNV, ha influido en el aprendizaje autónomo. Esto refiere que 

el programa ha fortalecido la comunicación desde una mirada compasiva y 

autocompasiva con un impacto positivo que se observa en la tabla 1 donde 

el incremento ha sido de un 25% en alto nivel en el pretest; hacia un 62,5% 

en alto nivel en el postest. Lo que confirma que el programa impacta 

positivamente en el aprendizaje autónomo. 

 

2. Los resultados también permiten afirmar que el Programa de CNV ha tenido 

impacto en la autogestión del aprendizaje autónomo, ya que al aplicar la 

prueba estadística t, se ha constatado que Sig.=0,00, para un p<0,01; es 

decir se concluye que sí hay influencia del programa CNV en la autogestión 

del aprendizaje autónomo. Además, se observa en la tabla 2 que en el 

postest desaparece el porcentaje de bajo nivel y el de alto nivel se 

incrementa de un 9,4% en el pretest hacia un 25% en el postest. Lo que 

sugiere que las estudiantes han mejorado en la autogestión de su propio 

proceso de aprendizaje al momento de elegir estrategias, recursos y 

espacios para aprender y compartir lo aprendido a través del desarrollo de 

talleres. 

 

3. Por otro lado, los resultados sustentan la conclusión de que el Programa de 

CNV ha tenido impacto en la motivación para aprender autónomamente ya 

que al aplicar la prueba estadística t, se ha comprobado que Sig.=0,00, para 

un p<0,01; es decir se concluye que si hay influencia del CNV en la gestión 

de la motivación para el aprendizaje autónomo. Asimismo en la tabla 3 los 

resultados presentan una mejora notable con una disminución significativa 

en el nivel medio, de 53% en el pretest a 21.9% en el postest; y un aumento 
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considerable en el grupo con alto nivel de motivación, de 46,9% en el pretest 

a un 78,1% en el postest.  Constatando de esta manera el impacto del 

programa de CNV en la motivación para ingresar y mantenerse en la meta. 

 

4. Los resultados también permiten afirmar que el Programa de CNV ha tenido 

impacto en la gestión del automonitoreo ya que al aplicar la prueba 

estadística t, se ha constatado que Sig.=0,017, un p<0,05; es decir se 

concluye que si hay influencia del CNV en la gestión del automonitoreo. 

Adicionalmente, en la tabla 4 se observa una disminución en el medio nivel, 

de un 71,9% en el pretest a un 50% en el postest, así también, un incremento 

en el alto nivel, de un 28,1% en el pretest a un 50% en el postest. Lo que 

implica que el Programa de CNV fue efectivo en el proceso para asumir 

responsabilidades de acciones y razonamientos con experiencias 

metacognitivas, las cuales deberían seguirse trabajando. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a los docentes asesores de tesis, estudiantes de pre y posgrado 

promover la investigación de la relación que hay entre la Comunicación no 

violenta y el aprendizaje autónomo desde otro enfoque como el cualitativo, 

y desde otros diseños como cuasi-experimental, descriptivo o correlacional, 

a fin de poder establecer con mayor precisión los alcances de la influencia 

entre las variables.  

 

2. Se recomienda a los docentes metodólogos articular el método comunicativo 

que ofrece el programa de CNV para potenciar los procesos didácticos en 

las diferentes áreas académicas e identificar sus implicancias en el 

desarrollo de la autogestión, motivación y automonitoreo. Considerando 

como población a los estudiantes de los diferentes grados, así como con 

poblaciones de profesores que permitan identificar los atributos y cualidades 

de su práctica pedagógica, Luelmo (2020), pues con ello no solo se fomenta 

la autonomía en estudiantes, sino también permite que el docente lo sea en 

su práctica. 

 

3. Se sugiere seguir trabajando la autogestión desde la toma de decisiones y 

la dirección que le darán los estudiantes a sus actividades, combinando 

estrategias propuestas tanto por ellos mismos, como entre compañeros y 

conjuntamente con los docentes desde la socialización, Lip (2021). Además 

de consensuar los criterios necesarios para alcanzar sus metas. 

 

4. Se sugiere seguir investigando desde la práctica pedagógica la motivación y 

su vinculación con las metas personales, saberes previos y recompensas 

sociales que acerquen a los estudiantes a un aprendizaje que por sí mismo 

sea una mayor motivación. Para ello, el uso de programas como el de CNV 

podría fortalecerse o sumar con herramientas y técnicas de neuroeducación 

que combinan el ejercicio, la salud mental y emocional, como lo sugiere Mora 

(2020). Puesto que, como lo refiere, una motivación ligada a aspiraciones de 

superación personal permite un esfuerzo continuo que propicia la 
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adquisición del conocimiento y mejora la actitud de responsabilidad y 

compromiso. 

 

5. A los docentes de educación básica, como a la dirección de la institución 

educativa donde se realizó el estudio, se recomienda seguir investigando, 

desde la práctica pedagógica de las diferentes áreas, la eficacia del 

Programa de Comunicación no violenta, en variables afines al aprendizaje 

autónomo, como el pensamiento crítico con fundamento en teorías 

socioculturales y cognitivas como lo propone Catpo (2021). De esta manera, 

se podría fortalecer la gestión de automonitoreo para mejorar la reflexión 

crítica y la colaboración con estrategias de regulación emocional articuladas 

con metas individuales y de equipo. 

 

 

6. Se recomienda a los estudiantes y docentes universitarios abordar 

investigaciones multidisciplinarias y con modelos mixtos que permitan 

identificar los efectos de programas de capacitación que puedan establecer 

estándares para la competencia comunicativa como el estudio de Jung et al. 

(2023) o Epinat-Duclos et al. (2021) con el propósito de determinar el 

impacto de la empatía en contextos de salud y que, a la vez requieren que 

sea una propuesta educativa continua mejorar sistemáticamente los 

contextos de interacción y el uso de la estrategia de manera más autónoma 

en beneficio de su formación y más allá de contextos educativos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable

s 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Ítems 

Comuni

-cación 

no 

violenta 

Se conceptualiza 

como como un 

enfoque de 

comunicación que 

busca establecer 

conexiones basadas 

en la comprensión y 

la empatía, evitando 

el uso de la 

violencia física o 

verbal. (Rosenberg 

2013) 

 

El método será 

abordado por una 

rúbrica de 

habilidades de 

comunicación 

efectiva, empatía y 

resolución pacífica 

de problemas  

 

 

 

 

La 

observación  

Determina metas y describe objetivamente los criterios que le permitan evaluar su 

avance. 

Ordinal  

Establece tiempos individuales y de equipo. 

Los 

sentimientos  

 

Describe experiencias anteriores identificando oportunidades, dificultades u 

obstáculos y los sentimientos que les genera. 

Ordinal  

Socializa sus sentimientos que se generan antes durante y después de la 

actividad atendiendo oportunidades y obstáculos. 

Las 

necesidades 

Establece sus propósitos personales y acuerdos de equipo en relación a la meta.   

Realizan aclaraciones y requerimientos antes, durante y después de las 

actividades utilizando parafraseo. 

  

Las 

peticiones  

Determina criterios de evaluación para mantenerse en la meta voluntariamente. Ordinal  

Expresa compromisos y establecen la medida del avance a partir del feedback 

empático. 

Aprendi

-zaje 

autóno-

mo 

Es el proceso 

estratégico que 

deriva de la 

interacción de tres 

elementos: 

autogestión, 

automonitoreo y 

motivación para 

modelar las 

condiciones que 

permitan el logro de 

determinados 

objetivos de 

aprendizaje. 

(Garrison 1997) 

La variable única 
(aprendizaje 
autónomo) ha sido 
medida mediante la 
aplicación en forma 
individual de una 
adaptación de la 
escala del modelo 
de Garrison, el 
mismo que se 
compone de 26 
ítems y que tiene 
una escala de 
valoración de: Muy 
en desacuerdo (1), 
En desacuerdo (2), 
De acuerdo (3), Muy 
de acuerdo (4). 

 

Autogestión Control de la tarea 

Gestión de actividades del aprendizaje 

 

Ordinal 1,3,5,7.8, 

14,18,20  

Motivación Motivación por ingreso a la tarea. 

Motivación por permanecer en la tarea. 

 

Ordinal 2,9,10,  

12,15, 

17,22,26 

automonitore

o 

Procesos cognitivos 

Procesos metacognitivos 

 

Ordinal 4,6,13,16, 

19, 21, 23, 

24, 25. 



 

 
 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

FICHA TÉCNICA  

 

Nombre del Cuestionario 
Escala de Aprendizaje Autodirigido basada en el modelo 
de Garrison 

Fecha de Creación 2014 

Autor(es) Cerda et al,. 

Adaptado por Andrea Ganinna Aguilar Zapata 

Procedencia Chile 

Administración Administración individual 

Tiempo de aplicación 30 a 40 minutos 

Número de 
Ítems/Preguntas 

26 

Ámbito de aplicación Educación 

Significación 

La escala mide tres dimensiones: autogestión, 
motivación y automonitoreo. Con 26 ítems que serán 
medidos en base a una escala de cuatro descriptores 
donde 1 es muy en desacuerdo y 4 es muy de acuerdo.  

Objetivo 
Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes de 
secundaria en las dimensiones de autogestión, 
motivación y automonitoreo. 

Escala de Respuestas 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 

Niveles 
Alto  
Medio 
Bajo 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Validez contenida 
Juicio de expertos respecto a suficiencia, claridad, 
relevancia y coherencia. 



 

 
 

Cuestionario  

Estimada estudiante, el siguiente cuestionario tiene como propósito conocer tu opinión sobre el 

aprendizaje autónomo. Es un cuestionario anónimo donde no hay respuestas buenas o malas, solo se 

requiere responder con sinceridad. Lee las afirmaciones presentadas a continuación y selecciona la 

opción que mejor refleje tu nivel de acuerdo con cada una de ellas marcando con una X. 

Para responder a cada ítem debes tener en cuenta los siguientes valores: (1) Muy en desacuerdo, (2) 

En desacuerdo, (3) De acuerdo y (4) Muy de acuerdo.  

 

Nº Ítems  Escala 

  1 2 3 4 

1 Soy bien organizada con cada actividad de aprendizaje.     

2 Acepto el desafío de aprender.      

3 Puedo decidir sobre la prioridad de mis aprendizajes.     

4 Soy capaz de asociar la información nueva con mis 
experiencias y contexto cuando estoy aprendiendo. 

    

5 Prefiero planificar cómo voy a aprender por mí misma.     

6 Estoy consciente de mis debilidades.     

7 Planifico soluciones para resolver mis problemas.     

8 Establezco horarios específicos para aprender cosas nuevas.     

9 Creo que el esfuerzo es necesario para mejorar mi desempeño.     

10 Disfruto cada vez que aprendo algo nuevo.     

11 Reflexiono de manera crítica sobre las nuevas ideas y los 
nuevos conocimientos. 

    

12 Creo que lo que aprendo me será útil y me ayudará en el futuro.     

13 Presto atención a todos los detalles de la situación antes de 
tomar una decisión. 

    

14 Cuando estoy frente a una tarea organizo las actividades y 
distribuyo el tiempo para prepararme y ejecutarla. 

    

15 Siempre me pregunto sobre el porqué de las cosas.     

16 Prefiero establecer mis propios criterios para evaluar mi 
desempeño. 

    

17 Confío en mis habilidades para aprender cosas nuevas.     

18 Soy eficiente en el manejo de mi tiempo.     

19 Me gustaría establecer mis propias metas antes de empezar 
una tarea. 

    

20 Soy capaz de gestionar mis actividades para buscar mi propio 
aprendizaje. 

    

21 Evalúo mis habilidades de manera realista.     

22 Me gustaría evaluar el nivel de avance de mi proceso de 
aprendizaje. 

    

23 Me corrijo cuando cometo errores.     

24 Pienso mucho mientras resuelvo un problema.     

25 Soy una persona responsable.     

26 Me gustaría aprender de mis equivocaciones.     

      

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 



 

 
 

ANEXO 3: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Anexo 2  

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de 

datos “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el modelo de Garrison” que 

permitirá recoger la información en la presente investigación: Comunicación no 

violenta para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Piura, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien 

evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las 

correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son: 

 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 

dimensión/subcategoría y basta 

para obtener la medición de esta 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende 

fácilmente, es decir, su sintáctica 

y semántica son adecuadas 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación 

lógica con el indicador que está 

midiendo. 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o 

importante, es decir, debe ser 

incluido. 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 

 

Matriz de validación del cuestionario “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado 

en el modelo de Garrison”   

Definición de la variable: El aprendizaje autodirigido o aprendizaje autorregulado es 
el manejo extremo del proceso de aprendizaje, donde el aprendiz mantiene un grado 
de independencia cuando decide qué aprender y cómo abordar la tarea de 
aprendizaje, independientemente de las competencias de entrada y de las 
contingencias contextuales. Garrison (1997)  
 



 

 
 

Dimen-

sión 

Indicador Ítem 

S
u
fi
c
ie

n
c
ia

 

C
la

ri
d

a
d
 

C
o
h
e
re

n
c
ia

 

R
e
le

v
a
n
c
ia

 Observación 
A

u
to

g
e

s
ti
ó
n
 

Control 
de la 
tarea  
 

Soy bien organizada con cada 
actividad de aprendizaje.  

1 1 1 1  

Planifico soluciones para 
resolver mis problemas.  

1 1 1 1  

Puedo decidir sobre la 
prioridad de mis aprendizajes.  

1 1 1 1  

Prefiero planificar cómo voy a 
aprender por mí misma.  

1 1 1 1  

Gestión 
de 
activida
des del 
aprendi
zaje  
 

Cuando estoy frente a una 
tarea organizo las actividades 
y distribuyo el tiempo para 
prepararme y ejecutarla.  

1 1 1 1  

Establezco horarios 
específicos para aprender 
cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Soy eficiente en el manejo de 
mi tiempo.  

1 1 1 1  

Soy capaz de gestionar mis 
actividades para buscar mi 
propio aprendizaje. 

1 1 1 1  

M
o

ti
v
a

c
ió

n
 

Motivaci
ón por 
ingreso 
a la 
tarea  
 

Acepto el desafío de 
aprender.  

1 1 1 1  

Siempre me pregunto sobre el 
porqué de las cosas.  

1 1 1 1  

Disfruto cada vez que 
aprendo algo nuevo.  

1 1 1 1  

Confío en mis habilidades 
para aprender cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Motivaci
ón por 
perman
ecer en 
la tarea  
 

Reflexiono de manera crítica 

sobre las nuevas ideas y los 

nuevos conocimientos.  

1 1 1 1  

Me gustaría evaluar el nivel de 

avance de mi proceso de 

aprendizaje.  

1 1 1 1  

Me gustaría aprender de mis 

equivocaciones.  

1 1 1 1  

Creo que el esfuerzo es 

necesario para mejorar mi 

desempeño.  

1 1 1 1  

Creo que lo que aprendo me 
será útil y me ayudará en el 
futuro.  

1 1 1 1  



 

 
 

A
u

to
m

o
n

it
o

re
o
 

Proceso

s 

cognitiv

os 

Me gustaría establecer mis 
propias metas antes de 
empezar una tarea.  

1 1 1 1  

Presto atención a todos los 
detalles de la situación antes 
de tomar una decisión.  

1 1 1 1  

Proceso

s 

metaco

gnitivos 

Pienso mucho mientras 
resuelvo un problema.  

1 1 1 1  

Soy capaz de asociar la 
información nueva con mis 
experiencias y contexto 
cuando estoy aprendiendo.  

1 1 1 1  

Evalúo mis habilidades de 
manera realista.  

1 1 1 1  

Me corrijo cuando cometo 
errores.  

1 1 1 1  

Prefiero establecer mis 
propios criterios para evaluar 
mi desempeño.  

1 1 1 1  

Soy una persona 
responsable.  

1 1 1 1  

Estoy consciente de mis 
debilidades.  

1 1 1 1  

 



 

 
 

Ficha de validación de juicio de experto 

Nombre del instrumento Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el 

modelo de Garrison 

Objetivo del instrumento Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria en las dimensiones de autogestión, 

motivación y automonitoreo. 

Nombres y apellidos del 

experto 

Juan Jose Saavedra Olivos 

Documento de identidad 03874808 

Años de experiencia en el 

área 

Más de 5 años 

Máximo grado académico Doctor 

Nacionalidad Peruano 

Institución I.E. ALF. FAP SAMUEL ORDOÑEZ V. 

Cargo Director 

Número telefónico 949500251 

Firma  

 

 

Fecha 06/06/2024 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de 

datos “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el modelo de Garrison” que 

permitirá recoger la información en la presente investigación: Comunicación no 

violenta para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Piura, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien 

evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las 

correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son: 

 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 

dimensión/subcategoría y basta para 

obtener la medición de esta 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende 

fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación 

lógica con el indicador que está 

midiendo. 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o 

importante, es decir, debe ser incluido. 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 

 

 

Matriz de validación del cuestionario “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado 

en el modelo de Garrison”   

 

Definición de la variable: El aprendizaje autodirigido o aprendizaje autorregulado es 
el manejo extremo del proceso de aprendizaje, donde el aprendiz mantiene un grado 
de independencia cuando decide qué aprender y cómo abordar la tarea de 
aprendizaje, independientemente de las competencias de entrada y de las 
contingencias contextuales. Garrison (1997)  
 



 

 
 

Dim

ensi

ón 

Indicador Ítem 

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

 

C
la

ri
d

a
d
 

C
o

h
e

re
n
c
i

a
 

R
e

le
v
a

n
c
ia

 Observación 
A

u
to

g
e

s
ti
ó
n
 

Control de 
la tarea  
 

Soy bien organizada con cada 
actividad de aprendizaje.  

1 1 1 1  

Planifico soluciones para 
resolver mis problemas.  

1 1 1 1  

Puedo decidir sobre la 
prioridad de mis aprendizajes.  

1 1 1 1  

Prefiero planificar cómo voy a 
aprender por mí misma.  

1 1 1 1  

Gestión de 
actividades 
del 
aprendizaj
e  
 

Cuando estoy frente a una 
tarea organizo las actividades 
y distribuyo el tiempo para 
prepararme y ejecutarla.  

1 1 1 1  

Establezco horarios 
específicos para aprender 
cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Soy eficiente en el manejo de 
mi tiempo.  

1 1 1 1  

Soy capaz de gestionar mis 
actividades para buscar mi 
propio aprendizaje. 

1 1 1 1  

M
o

ti
v
a

c
ió

n
 

Motivación 
por ingreso 
a la tarea  
 

Acepto el desafío de 
aprender.  

1 1 1 1  

Siempre me pregunto sobre el 
porqué de las cosas.  

1 1 1 1  

Disfruto cada vez que 
aprendo algo nuevo.  

1 1 1 1  

Confío en mis habilidades 
para aprender cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Motivación 
por 
permanece
r en la 
tarea  
 

Reflexiono de manera crítica 

sobre las nuevas ideas y los 

nuevos conocimientos.  

1 1 1 1  

Me gustaría evaluar el nivel de 

avance de mi proceso de 

aprendizaje.  

1 1 1 1  

Me gustaría aprender de mis 

equivocaciones.  

1 1 1 1  

Creo que el esfuerzo es 

necesario para mejorar mi 

desempeño.  

1 1 1 1  

Creo que lo que aprendo me 
será útil y me ayudará en el 
futuro.  

1 1 1 1  



 

 
 

A
u

to
m

o
n

it
o

re
o
 

Procesos 

cognitivos 

Me gustaría establecer mis 
propias metas antes de 
empezar una tarea.  

1 1 1 1  

Presto atención a todos los 
detalles de la situación antes 
de tomar una decisión.  

1 1 1 1  

Procesos 

metacognit

ivos 

Pienso mucho mientras 
resuelvo un problema.  

1 1 1 1  

Soy capaz de asociar la 
información nueva con mis 
experiencias y contexto 
cuando estoy aprendiendo.  

1 1 1 1  

Evalúo mis habilidades de 
manera realista.  

1 1 1 1  

Me corrijo cuando cometo 
errores.  

1 1 1 1  

Prefiero establecer mis 
propios criterios para evaluar 
mi desempeño.  

1 1 1 1  

Soy una persona 
responsable.  

1 1 1 1  

Estoy consciente de mis 
debilidades.  

1 1 1 1  

 

 



 

 
 

Ficha de validación de juicio de experto 

Nombre del 

instrumento 

Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el 

modelo de Garrison 

Objetivo del 

instrumento 

Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria en las dimensiones de autogestión, 

motivación y automonitoreo 

Nombres y apellidos 

del experto 

Billy Javier Gutiérrez Adrianzén 

Documento de 

identidad 

09598963 

Años de experiencia en 

el área 

Más de 5 años 

Máximo grado 

académico 

Maestría 

Nacionalidad Peruano 

Institución Universidad Nacional de Piura. 

Cargo Docente 

Número telefónico 920768174 

Firma  

 

Fecha 06/06/2024 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de 

datos “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el modelo de Garrison” que 

permitirá recoger la información en la presente investigación: Comunicación no 

violenta para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Piura, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien 

evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las 

correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son: 

 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 

dimensión/subcategoría y basta para 

obtener la medición de esta 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende 

fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación lógica 

con el indicador que está midiendo. 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o 

importante, es decir, debe ser incluido. 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 

 

Matriz de validación del cuestionario “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado 

en el modelo de Garrison”   

 
Definición de la variable: El aprendizaje autodirigido o aprendizaje autorregulado es 
el manejo extremo del proceso de aprendizaje, donde el aprendiz mantiene un grado 
de independencia cuando decide qué aprender y cómo abordar la tarea de 
aprendizaje, independientemente de las competencias de entrada y de las 
contingencias contextuales. Garrison (1997)  
 

 



 

 
 

Dim

ensi

ón 

Indicador Ítem 

S
u
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c
ie

n
c
ia

 

C
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a
d
 

C
o
h
e
re

n
c
ia

 

R
e
le

v
a
n
c
ia

 Observación 
A

u
to

g
e

s
ti
ó
n
 

Control de 
la tarea  
 

Soy bien organizada con cada 
actividad de aprendizaje.  

1 1 1 1  

Planifico soluciones para 
resolver mis problemas.  

1 1 1 1  

Puedo decidir sobre la 
prioridad de mis aprendizajes.  

1 1 1 1  

Prefiero planificar cómo voy a 
aprender por mí misma.  

1 1 1 1  

Gestión de 
actividades 
del 
aprendizaj
e  
 

Cuando estoy frente a una 
tarea organizo las actividades 
y distribuyo el tiempo para 
prepararme y ejecutarla.  

1 1 1 1  

Establezco horarios 
específicos para aprender 
cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Soy eficiente en el manejo de 
mi tiempo.  

1 1 1 1  

Soy capaz de gestionar mis 
actividades para buscar mi 
propio aprendizaje. 

1 1 1 1  

M
o

ti
v
a

c
ió

n
 

Motivación 
por ingreso 
a la tarea  
 

Acepto el desafío de 
aprender.  

1 1 1 1  

Siempre me pregunto sobre el 
porqué de las cosas.  

1 1 1 1  

Disfruto cada vez que 
aprendo algo nuevo.  

1 1 1 1  

Confío en mis habilidades 
para aprender cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Motivación 
por 
permanece
r en la 
tarea  
 

Reflexiono de manera crítica 

sobre las nuevas ideas y los 

nuevos conocimientos.  

1 1 1 1  

Me gustaría evaluar el nivel de 

avance de mi proceso de 

aprendizaje.  

1 1 1 1  

Me gustaría aprender de mis 

equivocaciones.  

1 1 1 1  

Creo que el esfuerzo es 

necesario para mejorar mi 

desempeño.  

1 1 1 1  

Creo que lo que aprendo me 
será útil y me ayudará en el 
futuro.  

1 1 1 1  



 

 
 

A
u

to
m

o
n

it
o

re
o
 

Procesos 

cognitivos 

Me gustaría establecer mis 
propias metas antes de 
empezar una tarea.  

1 1 1 1  

Presto atención a todos los 
detalles de la situación antes 
de tomar una decisión.  

1 1 1 1  

Procesos 

metacognit

ivos 

Pienso mucho mientras 
resuelvo un problema.  

1 1 1 1  

Soy capaz de asociar la 
información nueva con mis 
experiencias y contexto 
cuando estoy aprendiendo.  

1 1 1 1  

Evalúo mis habilidades de 
manera realista.  

1 1 1 1  

Me corrijo cuando cometo 
errores.  

1 1 1 1  

Prefiero establecer mis 
propios criterios para evaluar 
mi desempeño.  

1 1 1 1  

Soy una persona 
responsable.  

1 1 1 1  

Estoy consciente de mis 
debilidades.  

1 1 1 1  

 



 

 
 

Ficha de validación de juicio de experto 

Nombre del 

instrumento 

Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el 

modelo de Garrison 

Objetivo del 

instrumento 

Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria en las dimensiones de autogestión, 

motivación y automonitoreo. 

Nombres y apellidos 

del experto 

Rodrigo Paz Valle 

Documento de 

identidad 

43593416 

Años de experiencia en 

el área 

Más de 5 años 

Máximo grado 

académico 

Maestría 

Nacionalidad Peruano 

Institución Universidad Nacional de Piura 

Cargo Docente 

Número telefónico 923102191 

Firma 

      

Fecha 06/06/2024 

 



 

 
 

Anexo 2 

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de 

datos “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en el modelo de Garrison” que 

permitirá recoger la información en la presente investigación: Comunicación no 

violenta para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Piura, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien 

evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las 

correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son: 

 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 

dimensión/subcategoría y basta para 

obtener la medición de esta 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende 

fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación lógica 

con el indicador que está midiendo. 

1: de acuerdo  

0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o 

importante, es decir, debe ser incluido. 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 

 

Matriz de validación del cuestionario “Escala de Aprendizaje Autodirigido basado 

en el modelo de Garrison”   

 

Definición de la variable: El aprendizaje autodirigido o aprendizaje autorregulado es 
el manejo extremo del proceso de aprendizaje, donde el aprendiz mantiene un grado 
de independencia cuando decide qué aprender y cómo abordar la tarea de 
aprendizaje, independientemente de las competencias de entrada y de las 
contingencias contextuales. Garrison (1997)  
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Indicador Ítem 
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 Observación 
A

u
to

g
e

s
ti
ó
n
 

Control de 
la tarea  
 

Soy bien organizada con cada 
actividad de aprendizaje.  

1 1 1 1  

Planifico soluciones para 
resolver mis problemas.  

1 1 1 1  

Puedo decidir sobre la 
prioridad de mis aprendizajes.  

1 1 1 1  

Prefiero planificar cómo voy a 
aprender por mí misma.  

1 1 1 1  

Gestión de 
actividades 
del 
aprendizaj
e  
 

Cuando estoy frente a una 
tarea organizo las actividades 
y distribuyo el tiempo para 
prepararme y ejecutarla.  

1 1 1 1  

Establezco horarios 
específicos para aprender 
cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Soy eficiente en el manejo de 
mi tiempo.  

1 1 1 1  

Soy capaz de gestionar mis 
actividades para buscar mi 
propio aprendizaje. 

1 1 1 1  

M
o

ti
v
a

c
ió

n
 

Motivación 
por ingreso 
a la tarea  
 

Acepto el desafío de 
aprender.  

1 1 1 1  

Siempre me pregunto sobre el 
porqué de las cosas.  

1 1 1 1  

Disfruto cada vez que 
aprendo algo nuevo.  

1 1 1 1  

Confío en mis habilidades 
para aprender cosas nuevas.  

1 1 1 1  

Motivación 
por 
permanece
r en la 
tarea  
 

Reflexiono de manera crítica 

sobre las nuevas ideas y los 

nuevos conocimientos.  

1 1 1 1  

Me gustaría evaluar el nivel de 

avance de mi proceso de 

aprendizaje.  

1 1 1 1  

Me gustaría aprender de mis 

equivocaciones.  

1 1 1 1  

Creo que el esfuerzo es 

necesario para mejorar mi 

desempeño.  

1 1 1 1  

Creo que lo que aprendo me 
será útil y me ayudará en el 
futuro.  

1 1 1 1  



 

 
 

A
u

to
m

o
n

it
o

re
o
 

Procesos 

cognitivos 

Me gustaría establecer mis 
propias metas antes de 
empezar una tarea.  

1 1 1 1  

Presto atención a todos los 
detalles de la situación antes 
de tomar una decisión.  

1 1 1 1  

Procesos 

metacognit

ivos 

Pienso mucho mientras 
resuelvo un problema.  

1 1 1 1  

Soy capaz de asociar la 
información nueva con mis 
experiencias y contexto 
cuando estoy aprendiendo.  

1 1 1 1  

Evalúo mis habilidades de 
manera realista.  

1 1 1 1  

Me corrijo cuando cometo 
errores.  

1 1 1 1  

Prefiero establecer mis 
propios criterios para evaluar 
mi desempeño.  

1 1 1 1  

Soy una persona 
responsable.  

1 1 1 1  

Estoy consciente de mis 
debilidades.  

1 1 1 1  

 



 

 
 

Ficha de validación de juicio de experto 

Nombre del instrumento Escala de Aprendizaje Autodirigido basado en 

el modelo de Garrison 

Objetivo del instrumento Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes 

de secundaria en las dimensiones de 

autogestión, motivación y automonitoreo. 

Nombres y apellidos del 

experto 

Hanriet Edith García Berdejo 

Documento de identidad 46240030 

Años de experiencia en el 

área 

Más de 5 años 

Máximo grado académico Maestría 

Nacionalidad Peruano 

Institución SENATI 

Cargo Docente 

Número telefónico 999334690 

Firma      

 

Fecha 06/06/2024 

 

 



 

 
 

ANEXO 4: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA 
 

 

Resultados prueba piloto: 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,857 26 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desv. 

Desviación N de elementos 

75,47 105,267 10,260 26 



 

 
 

ANEXO 5: CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

Anexo 3 

Asentimiento Informado (*) 

Título de la investigación: Comunicación no violenta para desarrollar el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Piura, 2024. 

Investigadora:  Andrea Ganinna Aguilar Zapata 

Propósito del estudio: 

Le invitamos a participar en la investigación titulada Comunicación no violenta para 
desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Piura, 2024, cuyo objetivo es determinar el impacto del programa de 
CNV sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de secundaria en 
el área de comunicación del nivel secundario de una institución educativa Piura, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por la estudiante de posgrado del Programa de 
Maestría en Psicología Educativa, de la Universidad César Vallejo del campus Piura, 
aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 
institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús” – Piura. 

Descripción del problema de la investigación: 

En Perú, el Currículo Nacional (CN) plantea, desde 2017, la inclusión de la 
competencia transversal: Gestiona de manera autónoma su aprendizaje; sin 
embargo, no ha tenido impacto positivo evidenciable. Así lo exponen los últimos 
resultados de evaluaciones publicados por la Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes [UMC] (2023): 3.2% de logro en Lectura; 2.6% en Matemática; y en 
Ciencia y tecnología, 2.6%; todos en zona rural. Esto refleja la necesidad de potenciar 
el uso de estrategias atendiendo al logro de desarrollo de competencias, incluyendo 
las transversales, sobre todo la que implica el aprendizaje autónomo como tal. En 
este sentido la Comunicación abre una posibilidad didáctica para desarrollar dichos 
aprendizajes en interacciones efectivas y empáticas. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará un cuestionario donde se recogerán opiniones y acuerdos sobre la 
investigación titulada: Comunicación no violenta para desarrollar el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Piura, 2024. 

2. Este cuestionario tendrá un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos y se realizará 
en el aula de clases de la institución educativa. 

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 
identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 

 
 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 
participar o no, y su decisión será respetada. Si posterior a la aceptación, no desea 
continuar, puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

En la presente investigación NO existe riesgo o daño al participar en ella. Sin 
embargo, en el caso de que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. 
Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 
al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 
otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, 
los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados son anónimos y no se presenta  ninguna forma de identificar 
al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 
Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 
datos permanecerán bajo custodia de la investigadora principal y pasado un tiempo 
determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora: Andrea 
Ganinna Aguilar Zapata, email: ganinnaaguilar@gmail.com y la docente asesora: Mg. 
Merino Flores, Irene, email: imerinof@ucvvirtual.edu.pe  

…………………………..………………………………………...………………… 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos:  

……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora:  

……………………………………………………………………… 

 

Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el 
consentimiento sea presencial, el encuestado y el investigador debe proporcionar: 
Nombre y firma. En el caso que sea cuestionario virtual, se debe solicitar el correo 
desde el cual se envía las respuestas a través de un formulario Google. 
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Anexo 4 

Consentimiento Informado del Apoderado** 

Título de la investigación: Comunicación no violenta para desarrollar el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Piura, 2024. 

Investigadora:  Andrea Ganinna Aguilar Zapata 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada, Comunicación 
no violenta para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Piura, 2024. cuyo objetivo es determinar el impacto del 
programa de CNV sobre el aprendizaje autónomo de las estudiantes de tercero de 
secundaria en el área de comunicación del nivel secundario de una institución 
educativa Piura, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por una estudiante de posgrado, del programa de 
Maestría en Psicología Educativa de   la   Universidad   César   Vallejo   del   campus 
Piura, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso 
de la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús”- Piura. 

Descripción del problema de la investigación: 

 En Perú, el Currículo Nacional (CN) plantea, desde 2017, la inclusión de la 
competencia transversal: Gestiona de manera autónoma su aprendizaje; sin 
embargo, no ha tenido impacto positivo evidenciable. Así lo exponen los últimos 
resultados de evaluaciones publicados por la Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes [UMC] (2023): 3.2% de logro en Lectura; 2.6% en Matemática; y en 
Ciencia y tecnología, 2.6%; todos en zona rural. Esto refleja la necesidad de potenciar 
el uso de estrategias atendiendo al logro de desarrollo de competencias, incluyendo 
las transversales, sobre todo la que implica el aprendizaje autónomo como tal. En 
este sentido la Comunicación abre una posibilidad didáctica para desarrollar dichos 
aprendizajes en interacciones efectivas y empáticas. 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación: 

1. Se realizará una encuesta o cuestionario donde se recogerán opiniones y acuerdos 
sobre la investigación titulada: Comunicación no violenta para desarrollar el 
aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Piura, 2024. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos y se 
realizará en el ambiente de aula de clases de la institución educativa. 

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 
identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

** Obligatorio hasta menores de 18 años, consentimiento informado cuando es 
firmado por el padre o madre. Si fuese otro tipo de apoderado sería consentimiento 
por sustitución. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 

 
 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 
desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 
aceptado participar, puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

La participación de su hija en la investigación NO implica riesgo o daño para ella. Sin 
embargo, en el caso de que existan preguntas que le puedan generar incomodidad a 
su hija tiene la libertad de responderlas o no. 

 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 
término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 
índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 
resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 
forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 
encuesta o entrevista a su hija es totalmente Confidencial y no será usada para ningún 
otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del 
investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 
convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora: Andrea 
Ganinna Aguilar Zapata email:  ganinnaaguilar@gmail.com  y la docente asesora: Mg. 
Merino Flores, Irene, email: imerinof@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento:  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor hijo 
participe en la investigación. 

 

Nombre y apellidos:  

…………………………………………………………….………… 

Fecha y hora:  

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

mailto:ganinnaaguilar@gmail.com
mailto:imerinof@ucvvirtual.edu.pe


 

 
 

ANEXO 6: REPORTE DE SIMILITUD EN SOFWARE TURNITIN 
 

               

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 7: AUTORIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

 



 

 
 

ANEXO 8: PROGRAMA 
 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

I. Denominación: Comunicación no violenta para el desarrollo del 

Aprendizaje Autónomo  

 

II. Datos informativos:  

a. Ciudad: Piura 

b. Institución educativa: I. E. Sagrado Corazón de Jesús 

c. Tipo de gestión: Pública 

d. Turno: diurno 

e. Duración del programa: 12 sesiones 

f. Responsable: Andrea Ganinna Aguilar Zapata 

 

III. Introducción: 

El contexto educativo en el Perú, según el Proyecto Educativo Nacional al 2036, 

destaca la importancia de desarrollar aprendizajes autónomos en los estudiantes, 

reconociendo su singularidad y promoviendo su responsabilidad social. El programa 

“Comunicación no violenta para el desarrollo del aprendizaje autónomo”, dirigido a 

estudiantes de tercer año de secundaria, emerge como una herramienta propicia y se 

alinea con estos objetivos al fomentar la empatía, el diálogo y la toma de decisiones 

responsables, tanto a nivel individual como colectivo.  

El uso del lenguaje es clave en este proceso, pues no solo permite ajustes y mejoras 

en el aprendizaje, sino que también influye significativamente en la dimensión 

emocional de los estudiantes, brindándoles seguridad y control sobre su proceso 

educativo. Por ello, el programa se abordará mediante la autogestión de estrategias 

para planificar, organizar y gestionar el tiempo, automonitorear su aprendizaje y 

motivarse, utilizando el enfoque de Comunicación No Violenta en el área de 

comunicación.  

A través de la lectura, escritura y la expresión oral no solo fortalece las competencias 

lingüísticas, sino que también se fomenta la empatía, la colaboración y la creatividad, 



 

 
 

esenciales para el aprendizaje autónomo y la construcción de entornos educativos 

enriquecedores que permiten al ser humano reflexionar sobre su existencia, organizar 

su mundo y forjar su desarrollo cultural.  

El programa también promoverá la responsabilidad y la toma de decisiones 

autónomas. Al enseñar habilidades de comunicación efectiva, resolución pacífica de 

conflictos y empatía. Por otro lado, facilitará una comunicación efectiva entre 

estudiantes y educadores, creando un ambiente de confianza y respeto mutuo que 

promueve la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. 

La práctica del lenguaje, como sugiere Emilio Alarcos Llorach (1996), debería 

centrarse en la lectura, escritura y expresión oral, para superar la pobreza en el uso 

del lenguaje y la incapacidad de comunicar con claridad y, por ende, con efectividad. 

Sumado a ello, Vygotsky argumenta que, a través del mundo simbólico, se puede 

desarrollar genio lingüístico, transformando y representando significados mediante 

simbología abstracta. Estas ideas se refuerzan con un lenguaje de vida que se centra 

en inculcar actitudes positivas para reemplazar las actitudes negativas que nos 

dominan y se evidencian en la comunicación, como plantea Marshall Rosemberg 

(2013). Este proceso creativo de transformación inspira la creación de un mundo 

mejor.  

Por ello, este programa basado en la Comunicación no violenta empodera a los 

estudiantes para expresar sus necesidades, participar activamente en su aprendizaje 

y construir relaciones saludables posicionándose como una herramienta integral para 

el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los 

desafíos de un mundo cambiante y complejo.  

 

IV. Justificación: 

Esta investigación se justifica teóricamente al basarse en la propuesta de Marshall 

Rosenberg (2013) y en una revisión exhaustiva de modelos teóricos relacionados. 

Esta perspectiva amplia puede enriquecer el cuerpo teórico para promover un 

aprendizaje eficaz e integral.  

Desde una perspectiva práctica, la implementación de un programa de CNV puede 

mejorar la dinámica del aula a través de talleres basados en este enfoque, 



 

 
 

promoviendo un clima de confianza y empoderando a los estudiantes para asumir un 

papel más activo en su proceso educativo.  

Desde el punto de vista metodológico, al utilizar un enfoque preeexperimental, se 

propone una intervención pedagógica para examinar la influencia de una variable 

sobre la otra. Además, al usarse instrumentos de medición validados, se espera 

obtener datos precisos que permitan el uso o réplica de este modelo. 

Por otro lado, desde el ámbito social, el trabajo contribuye a la formación de individuos 

reflexivos y autónomos, preparándolos para enfrentar los desafíos de la sociedad 

actual. 

  

V. Objetivo general:   

Planificar talleres bajo el método de Comunicación no violenta para desarrollar el 

aprendizaje autónomo desde el área de Comunicación en las estudiantes de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús – Piura 2024. 

 

VI. Objetivos específicos 

a. Aplicar talleres con las cuatro etapas de la comunicación no violenta para 

mejorar la autogestión en las estudiantes de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Piura, 2024. 

b. Aplicar talleres con las cuatro etapas de la Comunicación no violenta para 

mejorar la motivación en las estudiantes de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Piura, 2024. 

c. Aplicar talleres con las cuatro etapas de la Comunicación no violenta para 

mejorar el automonitoreo en las estudiantes de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Piura, 2024. 

 

VII. Metodología: 

Desarrollo del método de Comunicación no violenta a través de las competencias 

comunicativas de lectura, escritura y expresión oral. Se iniciará con la aplicación de 

un cuestionario de entrada para diagnosticar el nivel de aprendizaje autónomo, el 

mismo que se realizará al final del programa. 



 

 
 

Posteriormente se realizarán 10 talleres con un porcentaje de 80% de trabajo 

colaborativo y un 20% individual a través de acompañamiento más cercano. Cada 

taller se desarrollará con actividades de inicio, desarrollo y cierre, equivalentes a “ante 

la meta”, “en el proceso” y “ante el resultado” respectivamente; donde se articulará el 

método de CNV con las dimensiones de autogestión, motivación y automonitoreo a 

través de estrategias utilizando los procesos didácticos de la lectura, escritura y la 

expresión oral del área de comunicación. Se iniciará con la práctica de lectura activa: 

"Leemos con todos nuestros sentidos". Luego generaremos un texto narrativo "Mi 

lenguaje de vida" y se concluirá con un conversatorio con invitados: "Expresamos con 

sinceridad, recibimos con empatía", finalmente se realizará un ejercicio de 

extrapolación del método con la lectura del mes Yawar Fiesta de José María 

Arguedas. 

VIII. Recursos: 

• Textos sobre Comunicación No Violenta. 

• Horarios personales de gestión del tiempo. 

• Rúbricas de evaluación. 

• Materiales impresos para desarrollar retos y rutas de trabajo en equipo. 

 

IX. Evaluación: 

1. Autogestión de tareas: Evaluación del plan de lectura y gestión del tiempo en 

sesiones. 

2. Desarrollo de la motivación: Observación de la participación en actividades, 

reflexiones personales y valoraciones individuales y de equipo con el método CNV. 

3. Automonitoreo del aprendizaje: Revisión de metas smart, feedback empático y 

autoevaluaciones, compromisos individuales y de equipo. 

4. Competencias comunicativas: Evaluación de la lectura, escritura y expresión 

oral utilizando desempeños precisado y criterios de evaluación. 

 



 

 
 

X. Secuencia de actividades 

Producto 1: “Leemos con todos nuestros sentidos” 
 Talleres Actividad Ruta del modelo 

L
e
e
 

Planificamos y 
organizamos el 
tiempo de 
lectura 

Creación de un plan de 
lectura, estableciendo 
tiempos específicos para 
leer 4 textos sobre juicios, 
sentimientos, 
necesidades y  peticiones. 
Además de   metas de 
lectura y estrategias a 
utilizar. 

¿Qué veo? 

Determina metas y describe 

objetivamente los criterios que le 

permitirán evaluar su avance 

estableciendo tiempos individuales y 

de equipo.  

¿Qué siento? 

Describen experiencias anteriores 

que surgieron identificando 

oportunidades, dificultades u 

obstáculos y qué sentimientos les 

generó. 

Socializa los sentimientos que se 

generan antes, durante y después de 

las actividades atendiendo a 

oportunidades y obstáculos. 

¿Qué necesito? 

Establece sus propósitos personales 

y acuerdos de equipo en relación a 

la meta (propósito). 

Realiza aclaraciones y 

requerimientos antes, durante y 

después usando el parafraseo.  

¿Qué pido?  

Determinar criterios de evaluación 

para mantenerse en la meta 

voluntariamente. 

Expresa compromisos y establecen 

la medida del avance a partir de 

feedback 

 

Autorregulamos 
nuestra 
comprensión 
con estrategias 
de lectura 

Lectura activa de los 
textos sobre 
Comunicación No 
Violenta y aplicación de 
las estrategias previstas. 
Anotaciones, ideas clave, 
reflexiones personales y 
preguntas durante la 
lectura. 

Reflexionamos 
sobre la 
efectividad de 
estrategias en 
equipo 

 

Discusión dirigida para 
compartir notas en grupos 
pequeños, discutirán los 
puntos principales del 
texto y completarán una 
evaluación sobre su 
comprensión. 

Reflexión de resultados 
con feedback empático. 

 



 

 
 

Producto 2: “Mi lenguaje de vida” 

 Taller Actividad Ruta del modelo 
E
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Nos 
preparamos 
para narrar 
desde la 
autoficción 

Revisión de modelos de 

textos fantásticos cortos. 

Elaboración de plan textual 

organizando propósito e ideas 

en equipo con un trinomio 

fantástico sobre sus 

resultados de lectura de 

Comunicación No Violenta. 

¿Qué veo? 

Determina metas y describe 

objetivamente los criterios que le 

permitirán evaluar su avance 

estableciendo tiempos individuales y 

de equipo, 

¿Qué siento? 

Describen experiencias anteriores 

que surgieron identificando 

oportunidades, dificultades u 

obstáculos y qué sentimientos les 

generó. 

Socializa los sentimientos que se 

generan antes, durante y después 

de las actividades atendiendo a 

oportunidades y obstáculos 

¿Qué necesito? 

Establece sus propósitos personales 

y acuerdos de equipo en relación a 

la meta (propósito). 

Realiza aclaraciones y 

requerimientos antes, durante y 

después usando el parafraseo.  

¿Qué pido?  

Determinar criterios de evaluación 

para mantenerse en la meta 

voluntariamente. 

Expresa compromisos y establecen 

la medida del avance a partir de 

feedback 

Escribimos 
una 
narración 
sobre una 
situación de 
CNV 

Redacción de un texto 
narrativo, incluyendo desafíos 
y aprendizajes relacionados 
con sentimientos y 
necesidades satisfechas y no 
satisfechas en 50 palabras. 

Revisamos 
nuestros 
textos con 
empatía 

Intercambio de textos entre 

compañeras para la 

recepción empática de 

observaciones sin juicio. 

Coevaluación utilizando 

criterios consensuados. 

Intercambio de parafraseo y 

feedback. 

Compromisos de mejora. 

Selección del texto para el 

siguiente producto. 

Reparamos 

la escritura 

Método de comprobación 

final. 

Se extrapola la experiencia de 

CNV hacia un texto literario 

“Yaguar Fiesta” (lectura del 

mes) 

Textualiza un microrrelato con 

la ruta de biadnomios sobre la 

corrida de toros. 

 



 

 
 

Producto 3: “Expresamos con sinceridad, recibimos con empatía” 

 Taller Actividad Ruta del modelo 
S

e
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Planificamos y 

organizamos 

nuestro 

conversatorio 

Planificación y 

organización de 

equipos para un 

juego de roles sobre 

Comunicación No 

Violenta, dirigida a 

un invitado especial. 

 

¿Qué veo? 

Determina metas y describe 

objetivamente los criterios que le 

permitirán evaluar su avance 

estableciendo tiempos 

individuales y de equipo.  

¿Qué siento? 

Describen experiencias 

anteriores que surgieron 

identificando oportunidades, 

dificultades u obstáculos y qué 

sentimientos les generó. 

Socializa los sentimientos que se 

generan antes, durante y 

después de las actividades 

atendiendo a oportunidades y 

obstáculos 

¿Qué necesito? 

Establece sus propósitos 

personales y acuerdos de equipo 

en relación a la meta (propósito). 

Realiza aclaraciones y 

requerimientos antes, durante y 

después usando el parafraseo.  

¿Qué pido?  

Determinar criterios de 

evaluación para mantenerse en 

la meta voluntariamente. 

Expresa compromisos y 

establecen la medida del avance 

a partir de feedback 

 

Nos 

expresamos de 

manera clara y 

empática 

Presentación del 
juego de roles y  
conversatorio con 
sus padres o 
cuidadores 
invitados, 
presentando sus 
ideas y 
experiencias, y 
respondiendo a 
preguntas. 

Reflexionamos 

sobre la 

experiencia y 

nos 

autoevaluamos 

Las estudiantes 
reflexionarán sobre 
la eficacia de su 
comunicación y 
realizan 
traducciones del 
“tener que” al 
“elegir”. 

 



 

 
 

XI. Secuencia de talleres 

Taller 1: Planificamos y organizamos el tiempo de lectura 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Selecciona de manera autónoma metas, 
actividades, estrategias, tiempo. 
Obstáculos y oportunidades, antes 
durante y después de leer. 
 

 
Identifica aspectos importantes para leer. 
Selecciona estrategias antes durante y 
después. 
Actualiza el propósito según sus necesidades. 

 

Secuencia didáctica 
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• Se inicia con respiraciones guiadas y un ejercicio de atención 
concentración. 

• Las estudiantes completan el enunciado “Frente a la lectura yo…” 

• Luego se muestra la ruta CNV en el material de lectura preparado, el cual 
se usará en las clases consecutivas y se realizan las siguientes preguntas:  
¿Qué observas?, hojean el texto,  

¿Qué sientes ante ello?, recurren a las listas del texto 

¿Qué necesitas?, identifican causas 

¿Qué pides o propones?  

• Se enuncia el propósito y se pregunta cuál de las peticiones guarda mayor 
relación con él. 
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• Se plantea la estructura de una meta SMART para iniciar el plan de 
lectura. 

• Se realiza una lluvia de ideas sobre lo que se requiere para lograr su meta, 
respecto a ideas de tiempo, actividades, espacio, organizador. 

• Cada estudiante elabora una meta personal frente al propósito buscando 
que sea relevante para ella y su proceso de lectura. 

• Se invita a formar equipos y redactar una meta para leer bajo la técnica 
de redacción de metas SMART. 

• Elaboran un cuadro de doble entrada para desarrollar los aspectos que se 
planificarán en los momentos antes, durante y después según las metas 
trabajadas en equipo. 

• Las estudiantes socializan sus organizadores en plenario comentando 
qué observaron, qué sintieron, qué necesitan para lograr la meta y qué 
piden a otras personas para lograrla. 

• Una responsable de equipo realiza un feedback empático sobre el trabajo 
de otro equipo (empieza por lo positivo y luego plantea sugerencias 
respecto a los vacíos o dificultades observadas. 
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• La docente utiliza el parafraseo para sintetizar la experiencia a partir de 
las consignas dadas en el taller y las respuestas dadas. 

• Establecen conclusiones y asumen el compromiso de cumplir su meta. 
 

 



 

 
 

Taller 2: Autorregulamos nuestra comprensión con estrategias de lectura 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Utiliza estrategias de lectura 
identificando ventajas y 
limitaciones para el logro de 
sus metas de lectura 
 

 
Reconoce los pasos de cada estrategia. 
Realiza en equipo el uso de la estrategia. 
Evalúa la estrategia que mayor utilidad le generó al leer. 

 

Secuencia didáctica 

In
ic

io
 

• Ejercicios de respiración en 4” 3”8” luego ejercicio de atención concentración 
identificando 10 objetos con colores específicos. 

• Presentación del propósito de la sesión e identificamos los aspectos de ser 
específicos, medible, alcanzable, relevante y temporal; luego se plantea la 
pregunta:  

• ¿Qué estrategia de las planificadas en tu plan de lectura podría ayudarte a 
cumplir el propósito de hoy? 

• Con las respuestas se identifican 1 o dos aspectos (los más recurrentes) y se 
reflexiona sobre la relevancia de su uso en las metas previstas por ellas. 

• Se propone realizar una meta personal para la sesión a partir de la 
participación de una compañera que se asumirá como la meta del aula. 
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• Ante la meta planteada se aplica la rutina de pensamiento: veo – siento - 
necesito – pido.  La petición se orienta hacia el trabajo de equipo.  

• Se divide el aula en tres columnas correspondientes a cada lectura 
seleccionada de la separata.  

• Se desarrollan las 3 estrategias e identifican el paso a paso. 
 

Generamos una situación 

comunicativa 

Construimos imágenes 

mentales 

Interrogamos al texto 

 

• La docente acompaña el proceso planteando obstáculos y oportunidades 
según sean textos literarios o no literario, en prosa o verso, continuos o 
discontinuos en diferentes situaciones comunicativas. 

• Se toman los textos literarios, se identifica la voz poética y se acompaña la 
lectura a partir de preguntas que vinculan los sentidos: 
¿Qué ves? 
¿Qué hueles? 
¿Qué escuchas? 
¿Qué saboreas? 
¿Qué tocas?  

• Se solicita a cada fila genere una pregunta para cada texto a partir de ejemplos 
como: 
¿cuál es la idea más importante en…?  
¿cuál es la finalidad que persigue …?  
¿cuál es la intención del autor? 

• Después de conocer las 3 estrategias reflexionamos sobre las preguntas:  
¿Te ayudaron a identificar información?, 
¿Has podido deducir información? 
¿Te permiten opinar evaluar o valorar al texto? 
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• Se pide a cada equipo que parafraseen a algún equipo de los que han 
participado.  

• Se propone el feedback empático  

• Se formula la pregunta ¿qué aspectos de la meta inicial necesitamos 
fortalecer? ¿Cómo lo podríamos mejorar en el siguiente taller? 
 



 

 
 

Taller 3: Reflexionamos sobre la efectividad de estrategias en equipo 

 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Desarrollan una discusión dirigida a partir 
de la lectura: “El dolor de expresar 
nuestras necesidades frente al dolor de 
no expresarlas” 
 

 
Discuten sobre notas del texto en pequeños 
grupos. 
Generan dos argumentos que expliquen la 
efectividad de la estrategia elegida. 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicios de concentración con órdenes cruzadas 

• Se presentan las estrategias del taller anterior y se formulan preguntas 
sobre la utilidad en otros contextos y sobre la posibilidad de usarlas de 
manera conjunta. 

• Se pregunta si el uso de las estrategias, nos pueden mantener en la meta. 
¿De qué manera? 

• Se plantea el propósito de la sesión y como reto se pide que lo 
convirtamos en una meta específica y con un tiempo establecido para 
trabajar en equipo.  
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• Se revisan las lecturas realizadas hasta el momento y aplicamos la rutina 
CNV: ¿qué has visto mientras leías?, ¿qué has sentido?, ¿qué has 
necesitado?, ¿qué pedirías a tu equipo para cumplir la meta? 

• Se invita a leer el texto: “El dolor de expresar nuestras necesidades frente 
al dolor de no expresarlas” 

• Aplican las estrategias del taller anterior y agregan una propuesta que les 
haya generado buenos resultados en el pasado. 

• Se ajustan los tiempos para leer y aplicar las estrategias y luego otro para 
la discusión dirigida. 

• Parafrasean la idea principal del texto y elaboran dos argumentos para 
justificar sus elecciones. 

• En consenso seleccionan a dos compañeras para argumentar con 
evidencias del texto la efectividad de la estrategia. 

• Se pide a algunas estudiantes que parafraseen los argumentos dados por 
sus compañeras. 
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• Se realiza el feedback empático empezando por aspectos positivos, sin 
crítica y las sugerencias como peticiones claras y sinceras. 

• Se evalúa la meta planteada al inicio de la sesión y lo avanzado desde el 
taller 1. 

• Se invita a desarrollar en familia los cuestionarios sobre observación sin 
juicio e identificación de sentimientos, presentes en la separata. 
 

 



 

 
 

Taller 4: Nos preparamos para narrar desde la autoficción 

 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Elaboran un plan textual organizando 
propósito e ideas en equipo sobre las 
lecturas de Comunicación no violenta. 

 
Establece su propósito de escritura. 
Delimita la situación a partir de sentimientos 
cuando las necesidades están satisfechas o 
insatisfechas. 
Elabora 5 biadnomios fantásticos. 
 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicios de respiración, concentración e imaginación a partir de una 
lectura previa. 

• Leemos una situación comunicativa extraída de las lecturas de la separata 
de CNV. “Dos personas discuten y están a punto de separarse. En la 
escena, una está en la escalera y la otra en la cocina. Están enfrentados, 
tratan de reconciliar sus diferencias pero es muy difícil”. 

• Se aplican preguntas sobre elementos de la narración, dónde, cuándo, 
quiénes y detalles que puedan completar la situación. 

• Se recalca la importancia de los detalles en la narración. 

• Se plantea el propósito  
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• Se organiza la clase en equipos. 

• Establecemos la ruta de la creación de biadnomios fantásticos. 
a. Eligen 5 palabras de la lista de sentimientos cuando las necesidades 

están satisfechas y 5 de cuando no están satisfechas. Se juega a 
transformar los adjetivos en sustantivos y viceversa. 

b. Se seleccionan parejas de la lista alejadas semánticamente. 
c. Se muestran y se entrelazan mediante una preposición. 
d. Escribimos un esquema para precisar situaciones comunicativas. 

• Compartimos y elegimos 5 para trabajar en el siguiente taller. 

• Tomamos decisiones en equipo sobre el plan textual sobre el propósito, 
su destinatario, el punto de vista y la delimitación de la temática a abordar 
desde la empatía y la autoficción. 
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• En equipos comentan sus decisiones y se parafrasean las situaciones 
sugeridas. 

• Anticipan las dificultades que se puedan presentar para construir la 
historia y alternativas de cómo solucionarlas en equipo. 
 

 



 

 
 

Taller 5: Escribimos una narración sobre una situación de CNV 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Escriben un microrrelato en 
equipo con 5 biadnomios 
fantásticos y 50 palabras 
sobre una situación de CNV. 

 
Mantiene el tema de la situación comunicativa. 
Establece secuencia lógica y temporal. 
Utiliza 5 biadnomios y 50 palabras. 
Utiliza signos de puntuación como recursos cohesivos. 
Responde al propósito y destinatario. 
 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicios de respiración y afecto “Yo soy…” ajustando posturas. 

• Se presentan microrrelatos y bajo la expresión “Los textos literarios crean 
mundos ficticios para cubrir necesidades expresivas” se pregunta: ¿qué 
emoción, sentimiento e idea expresan los textos? Y ¿cómo o con qué se 
construyen los mundos ficticios? 

• Se presenta el propósito de taller.   
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• Bajo la estrategia del modelado la docente presenta una narración con 5 

biadnomios diferentes a los propuestos por ellas en el taller anterior para 

identificar los recursos estilísticos y de forma del microrrelato. 

• Se presentan los criterios con los que se evaluará su texto y se realiza la 
comprobación con el texto dado. 

• Se pide la participación de las estudiantes si desean agregar otro criterio 
y se anexa. 

• Cada equipo se organiza y empieza su proceso creativo en el tiempo 
establecido en el propósito. 

• La docente a cada equipo corroborando la participación y animando a 
generar conexiones y asociaciones desde sus experiencias o de alguien 
cercano. 

• Al término del tiempo, cada equipo revisa su texto con los criterios 
presentados. 

• Una responsable de cada equipo comparte la autoevaluación de equipo y 
otra compañera lee el texto realizado. 

• A través del feedback empático se valoran los aspectos positivos y 
realizan sugerencias. 
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• Junto a la docente se reflexiona sobre la rutina CNV mientras se trabajaba 
en equipo. ¿Qué hemos visto?, ¿qué hemos sentido?, ¿qué hemos 
necesitado?, ¿qué nos hemos pedido? y ¿cómo nos ha beneficiado el 
trabajo en equipo? 

• Se solicita realizar el mismo proceso de manera individual como una 
experiencia de reescribir la escritura con plena libertad de realizar 
cambios al texto, pero ajustándose a los criterios de evaluación. 
 



 

 
 

Taller 6: Revisamos nuestros textos con empatía 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

Reflexionan en parejas 
sobre el proceso de 
reescribir la escritura. 

Identifica lo que ve y siente de manera cognitiva su compañera. 
Revisa el texto en base a criterios establecidos. 
Ofrece feedback y lo parafrasea como estrategia de 
confirmación de lo dicho por su compañera. 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicios de respiración y atención - concentración “Identifico los detalles 
auditivos de mi entorno” 

• Se realizan preguntas de reflexión sobre su experiencia basada en 
sentimientos y necesidades:  
Cuando escribiste tu texto, ¿te pudiste concentrar en lo que querías escribir y 

en cómo lo ibas escribiendo? 

¿Cómo te sientes mientras escribes? 

¿Te sientes contenta contigo misma del resultado? 

¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la superaste? 

• Se refuerza la idea de que la revisión y la corrección son procesos 
fundamentales y que implican la reflexión en el proceso de escritura. 

• Se enuncia el propósito y se reitera que en los roles de la sesión observaremos 
e identificaremos necesidades de quien escribe, quien lee y quien acompaña. 
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• Se pregunta sobre cómo corregir y reajustar. 
¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que cambies algo en tu texto? 

Cuando corriges el texto, ¿te preguntas si es realmente los que querías 

escribir?  

Cuando no te gusta lo que lees, ¿buscas lo que piensas que está mal y lo 

resaltas o marcas? 

¿Qué crees que se necesita para mejorar los textos? 

• Se recuerdan los criterios de revisión y si desean agregar otro lo proponen. 

• Organizamos la ubicación del aula en parejas y comparten sus textos  

• Realizan una primera lectura para identificar de qué se trata el microrrelato y 
luego una segunda lectura realizando marcas y observaciones. 

• Se intercambian los textos nuevamente, se lee y expresa lo que escribió su 
compañera a través del parafraseo. 

• Se realizan aclaraciones sobre ideas y observaciones. 

•  Se realiza el feedback empático dando sugerencias desde lo positivo. 

• La docente acompaña el proceso interviniendo donde haya dudas y 
recordando el diálogo empático entre las parejas. Se completa un cuadro 
general del aula sobre lo que está funcionando y lo que no está funcionando 
desde la CNV. 

 

• Observan su nivel actual en la competencia de escritura, identifican las 
oportunidades y cada una plantea un compromiso para controlar y 
automonitorear sus rutas para escribir, revisar y corregir. 
 

Roles Está funcionando No está funcionando 

Lectora   

Escritora   



 

 
 

C
ie

rr
e

 

 

• Se comenta sobre la palabra “debería” como una expresión recurrente en toda 
revisión y su enorme capacidad para generar vergüenza y culpa. Y sobre las 
reacciones ante una exigencia y la relación con nuestra profunda necesidad 
de elegir. 

• Se cierra con la pregunta: ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo 
me observaré? Desde el autorrespeto y la autocompasión.  

• Seleccionamos los textos para el siguiente producto. 
 

 

 

 



 

 
 

Taller 7: Planificamos y organizamos nuestro conversatorio 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Planifica y organiza sus 
roles a partir de su 
propósito, su público 
objetivo y la delimitación 
de sus necesidades. 

 
Interactúa y sostiene su participación dando aportes sobre 
metas, interlocutores y textos seleccionados. 
Toma decisiones y las fundamenta frente a sus compañeras. 
Coopera en la elaboración de lista de recursos y materiales, 
asumiendo roles específicos desde su equipo. 
 

 

Secuencia didáctica 

In
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• Ejercicio de respiración y atención concentración “Veo la meta y la describo con 
todos mis sentidos” 

• Responden a la pregunta y generamos una lluvia de ideas a partir de la pregunta 
¿Qué necesitamos? 

• Se enuncia el propósito y se mantienen sus respuestas para ser organizadas 
en el siguiente momento. 
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• Se organizan las respuestas en atención a los requisitos para el conversatorio: 
Contextos diferentes, propósito claro, destinatarios identificados, intención 
comunicativa, un monosílabo mágico para el tiempo. 

• Se actualizan las decisiones a partir de las necesidades insatisfechas que 
podrían expresar de manera empática con sus padres. Se delimitan y se 
seleccionan los textos que las sugieren. 

• Organizamos el propósito del conversatorio con padres a partir de la técnica 
SMART. 
¿Qué quiero específicamente del conversatorio? 

¿Cuánto quiero lograr de aquello que quiero? 

¿Cómo puedo alcanzarlo? 

¿Qué haré o puedo aportar para que sea significativo? 

¿Cuánto tiempo tengo para ejecutarlo? 

• Se organizan los roles y las funciones en toda el aula con propuestas de 
compañeras que han evidenciado cualidades para ejecutarlos con efectividad. 

a. Presentadora  
b. Generadora de preguntas  
c. Control de tiempo  
d. Equipo de parafraseo  
e. Equipo de feedback empático  
f. Organizadora de microgrupo  
g. Gratitud. 

• Se organizan los tiempos para cada momento (inicio-desarrollo-cierre) 
aclarando roles y pautas para realizarlos de manera natural y se elige la palabra 
mágica. 
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• Se aclaran dudas respecto a los roles, funciones, tiempos. 

• La docente dirige la rutina CNV bajo la pregunta de tres posibilidades para 
identificar oportunidades y dificultades, bajo la expresión 
 “¿Qué haría si los padres…?” 

“¿Qué haría si mi compañera…?”  

“¿Qué haría si yo…?” 

• Se asumen compromisos y se proponen planes de contingencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Taller 8: Nos expresamos de manera clara y empática 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Ejecuta el conversatorio 
interactuando con sus padres 
de manera cortés y empática, 
dando información de calidad y 
cantidad. 

 
Interactúa y sostiene su participación dando aportes 
haciendo uso de parafraseo y feedback empático. 
Toma decisiones de manera oportuna y en atención al 
propósito y al público. 
Coopera en la dinámica del conversatorio desde el rol 
asignado siendo acogedora con los invitados. 
 

 

Secuencia didáctica 
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• Se proyecta un vídeo sobre la empatía entre un hijo y su madre. Se 
realizan las preguntas tanto a estudiantes como a padres: ¿Qué hemos 
visto?, ¿qué sienten los personajes?, ¿qué necesitan los 
personajes?,¿qué pide finalmente el hijo a la madre? 

• La docente parafrasea lo dicho por la audiencia y agradece la presencia 
de los padres y da pase al conversatorio.  

• Se enuncia el propósito del taller. 
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• La estudiante presentadora da la bienvenida a los padres, presenta la 
ruta, el propósito y los roles de las estudiantes, recalcando el factor tiempo 
para el desarrollo del mismo. 

• Se realizan cuatro rondas bajo la ruta:  
Tema  

Microrrelato  

Pregunta 

Participación del padre de familia  

Parafraseo  

Feedback empático. 

• En el proceso la estudiante encargada de dirigir las preguntas invita a que 
en cada mesa puedan compartir los aperitivos preparados por las 
estudiantes, mientras escuchan las participaciones de los interlocutores. 

• La presentadora establece las conclusiones y el agradecimiento a los 
padres. 
 

C
ie

rr
e

 

 

• La docente agradece la participación de todos y a partir de las preguntas: 
¿qué viste? ¿qué sentiste? ¿qué necesitaste? y ¿qué pedirías? A los 
padres los invita a responder los cuestionarios de necesidades y 
peticiones con sus hijas. 
 

 

 

 



 

 
 

Taller 9: Reflexionamos sobre la experiencia y nos autoevaluamos 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 

Reflexiona sobre la 

eficacia de su 

comunicación mostrando 

seguridad y control sobre 

su aprendizaje. 

 

Identifica estrategias antes, durante y después del 
conversatorio. 
Reconoce dos aspectos de lo que está funcionando y no 
está funcionando. 
Traduce una expresión de su aprendizaje del “tengo que…” 
al “elijo…”  
 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicio de respiración y postura “yo soy…” 

• Leemos la historia “El traje de lunares” presente en la separata y se 
responde a las siguientes preguntas:  
 

¿Qué necesidad quería satisfacer? 

¿Cómo se lamentaba de la acción pasada? 

¿Qué se decía? 

 

• Se comenta a partir de sus respuestas que siempre actuamos al servicio 
de necesidades y valores sean satisfechas o insatisfechas. 

• Identifican las dos facetas del personaje: el ser que lamenta una acción 
pasada y el ser que llevó a cabo dicha acción y se pregunta: 
 

¿Cómo se sentía el ser que llevo a cabo dicha acción? 

¿Te ha pasado algo similar al personaje? 

¿Qué faceta prevalece de manera recurrente en ti? 

 

• Se reflexiona sobre la autocompasión, pues al ubicarse en ella permite 
responder de modo afectuoso y cuidadoso a las necesidades de los demás, 
además de tener presentes nuestras necesidades y cuidarlas. 
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• Formamos los equipos de cada mesa en el conversatorio. 

• Presentamos un cuadro para ser completado por equipos en tiempos 
determinados y con colores diferentes para los tres productos realizados y 
con las acciones más significativas para ellas. 
 

 Antes Durante Después 

Lo que está 

funcionando 

   

Lo que no está 

funcionando 

   

 

Las preguntas se realizan sobre:  

¿Qué me funcionó y qué no me funcionó respecto al tiempo y la 

planificación? 

¿Qué me funcionó y qué no me funcionó respecto a mantener mi curiosidad 

y mi reflexión frente a equivocaciones? 

¿Qué me funcionó y qué no me funcionó respecto a identificar detalles para 

tomar decisiones observando mis habilidades y las de mi equipo? 

 

• Se presentan sus respuestas bajo la técnica del museo y se resaltan las 
coincidencias.  

• Cada equipo enuncia una conclusión de lo que está funcionando y lo que 
no está funcionando.  

• Se orienta hacia qué mantendría, qué ajustaría, qué dejaría de hacer. 
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• Se realiza el ejercicio: “Traducimos del tener que al elijo…” en tres pasos: 
 

1. Elabora una lista de lo que estás obligada a hacer para aprender. 
2. Reflexiona anteponiendo a cada una “elijo” y reconoce la necesidad de 

manera sincera bajo la pregunta “¿elijo hacerlo o tengo que hacerlo?” 
3. Selecciona una que sí elijas y completa la expresión: “Elijo … porque 

quiero…” 
 

• La docente invita a compartir a algunas estudiantes y ofrece un feedback 
empático sobre la importancia de tener metas claras en este proceso y 
mantenerse en ella para alejarse de la frustración, pues el lugar más 
incómodo para el cerebro es la amenaza ante la idea de equivocarse. 

• Invita finalmente a escribir un propósito sobre cómo aprovechar las 
equivocaciones, darse seguridad en la incomodidad, la mirada 
autocompasiva. 
 

 



 

 
 

Taller 10: Reparamos la escritura 

Desempeño precisado Criterios de evaluación 

 
Elaboramos un 
microrrelato en base a las 
necesidades del Perú 
después de leer Yawar  
Fiesta. 
 

 
Toma decisiones sobre su texto: propósito, lector y tono. 
Incluye biadnomios o binomios fantásticos. 
Textualiza y revisa su texto según criterios. 
Reflexiona sobre lo que está funcionando y lo que no está 
funcionando. 

 

Secuencia didáctica 
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• Ejercicios de respiración y atención concentración “Yo elijo a… porque quiero…”. 

• Delimitamos el tema con un organizador de la ruta CNV sobre el tema de la obra. 

• Cada una de manera voluntaria decide tomar partida por alguno de los 
involucrados en la Corrida de toros en Puquio.   
 

¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué pido? 

 Tomado de las listas    

 

• Se enfatiza en las necesidades de cada peruano, incluyendo al “Misitu”. 

• Se enuncia el reto para el taller. 
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• Cada estudiante toma decisiones en base a preguntas y alternativas. 
a. ¿Qué quiero conseguir? Deleitar – hacer reflexionar – valorar 
b. ¿Quiénes lo leerán? Niños – adolescentes – adultos 
c. ¿Qué tono voy a adoptar? Trágico – irónico – íntimo - jocoso 

• Seleccionan sustantivos y adjetivos de las listas de necesidades de la separata 
CNV. 

• Construyen dos binomios fantásticos según su propósito. 

• Se colocan los criterios para recordar lo que se evaluará. 

• Textualizan de manera individual durante 30 minutos. 

• Se autoevalúa y escribe un feedback empático en tercera persona, atendiendo 
a sus necesidades, y explicitando lo que sí está funcionando y lo que no. 
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• La docente invita a compartir a algunas estudiantes sus recomendaciones y 
recoge todos los textos con la autoevaluación. 

• En plenaria comentan sobre ¿Cómo se podría aprovechar esta propuesta en 
una sociedad como la nuestra? ¿Qué funcionaría y qué no funcionaría? Y ¿por 
qué?  
 

 

 




